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Abstract
This work has the purpose of investiga-
ting the social, economic, political and 
cultural conditions that aggravate the ca-
tastrophic effects of the COVID 19 Pande-
mic in countries that are dependent and 
dominated by the metropolises of global 
capitalism, such as Mexico. In particular, 
the importance of internal colonialism 
that reproduces at the national level the 
relations of international neocolonial do-
mination stands out. Using a metaphor 
of the pandemic, these conditions of 
neocolonial submission and exploitation 
operate as social “comorbidities” that 
make our countries, especially the poo-
rest majorities, more vulnerable, both to 
the disease itself and its social repercus-
sions. Therefore, public policies against 
the pandemic and its disastrous social 
consequences must focus on combating 
and overcoming “social comorbidities,” 
especially internal colonialism. In this 
work we will focus particularly on the 
cultural, cognitive and political aspects of 
internal colonialism.
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Los desafíos de la pandemia al paradigma liberal                       
tecno-científico neocolonialista y las sabidurías indígenas
The challenges of the pandemic to the liberal neo-colonial techno-scientific 

paradigm and indigenous wisdoms

Resumen
Este trabajo tiene el propósito de inves-
tigar las condiciones sociales, económi-
cas, políticas y culturales que agravan 
los efectos catastróficos de la Pandemia 
COVID 19 en países dependientes y do-
minados por las metrópolis del capita-
lismo global, como es el caso de México. 
En especial se destaca la importancia del 
colonialismo interno que reproduce a 
nivel nacional las relaciones de domina-
ción neocolonial internacional. Utilizando 
una metáfora propia de la pandemia, 
estas condiciones de sometimiento y 
explotación neocolonial operan como 
“comorbilidades” sociales que hacen más 
vulnerables a nuestros países, especial-
mente a las mayorías más pobres, tanto 
de la enfermedad misma como de sus 
repercusiones sociales. Por ello, las po-
líticas públicas en contra de la pandemia 
y sus desastrosas consecuencias sociales 
deben enfocarse en el combate y supe-
ración de las “comorbilidades sociales,” 
especialmente del colonialismo interno. 
En este trabajo nos centraremos parti-
cularmente en los aspectos culturales, 
cognoscitivos y políticos del colonialismo 
interno. 

Palabras clave: Pandemia,                             
neocolonialista, indígenas

pp:107-120Ambrosio Velasco Gómez                          
Instituto de Investigaciones Filosóficas de la 
Universidad Nacional Autónoma de México.
ambrosio@unam.mx



 Ambrosio Velasco Gómez108
 Los desafíos de la pandemia al paradigma...

económica, política y cultural en los 
países periféricos. 

2.-Esta desigualdad es la causa 
fundamental de los efectos más dev-
astadores de la pandemia,  sobre 
todo en la población más pobre y 
marginada de la región latinoamer-
icana, particularmente la población 
indígena. 

3.- Las principales causas de la 
desigualdad social entre regiones 
mundiales y sobre todo al interior 
de los países periféricos se derivan 
del capitalismo dependiente (depre-
dador) y el colonialismo interno.

4.-En consecuencia las estrategias 
para enfrentar los graves problemas 
sociales que ha causado  y causará 
la pandemia  de COVID-19 en Latino-
américa y en particular en México re-
quieren de un cambio de esas estruc-
turas y procesos perniciosos que han 
producido los efectos más devasta-
dores de la pandemia. Entre los cam-
bios más urgentes destaco aquellos 
relacionados con el colonialismo in-
terno y con la dependencia científica 
y tecnológica externa y el desprecio a 
las culturas y saberes de los pueblos 
originarios que constituyen graves in-
justicias cognoscitivas y sociales.

5- En el colonialismo interno, la 
población más afectada en Latino-
américa corresponde a la población 
indígena. Para combatir el colonialis-
mo  interno es indispensable garan-
tizar y fortalecer las autonomías de 
los pueblos indígenas y sus buenas 
prácticas y saberes tradicionales que 
han probado ser más eficaces que las 
políticas públicas para contener e in-
clusive para tratar el COVID en comu-
nidades marginadas.

INTRODUCCIÓN
Este trabajo tiene el propósito de 

investigar las condiciones sociales, 
económicas, políticas y culturales 
que agravan los efectos catastróficos 
de la Pandemia COVID 19 en países 
dependientes y dominados por las 
metrópolis del capitalismo global, 
como es el caso de México. En es-
pecial se destaca la importancia del 
colonialismo interno que reproduce 
a nivel nacional las relaciones de 
dominación neocolonial internacio-
nal. Utilizando una metáfora propia 
de la pandemia, estas condiciones de 
sometimiento y explotación neocolo-
nial operan como “comorbilidades” 
sociales que hacen más vulnerables 
a nuestros países, especialmente a 
las mayorías más pobres, tanto de 
la enfermedad misma como de sus 
repercusiones sociales. Por ello, las 
políticas públicas en contra de la pan-
demia y sus desastrosas consecuen-
cias sociales deben enfocarse en el 
combate y superación de las “comor-
bilidades sociales,” especialmente del 
colonialismo interno. En este trabajo 
nos centraremos particularmente en 
los aspectos culturales, cognoscitivos 
y políticos del colonialismo interno.  

Las tesis principales que se suste-
ntará en este artículo son las siguien-
tes:

1.- Los efectos más graves de la 
pandemia en países dependientes 
como México se deben primordi-
almente a estructuras  y procesos 
sociales, económicos, políticos y cul-
turales perniciosos  impuestos por la 
globalización capitalista, que gener-
an  una creciente desigualdad social, 
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tecnológicos consagrados en la reci-
ente reforma constitucional del artí-
culo tercero, el derecho  la preser-
vación de sus territorios y en genera 
del medio ambiente, además de los 
derechos sociales básicos  que se re-
sumen en el derecho a una vida digna 
con libertad, justicia y paz.

I.- CAPITALISMO Y PANDEMIA 
(TESIS 1 )

En cuanto pandemia, la enfer-
medad del COVID-19 ha afectado a 
todos los países del mundo. Al 26 de 
mayo de 2021 los casos acumulados  
sumaron 165.81 millones, los activos 
541mil y penosamente se registran 
1,318, 452 personas fallecidas a nivel 
mundial. Pero la  enfermedad COVID 
19 no afecta de  igual manera a todos 
los países, sino que sus efectos son 
más devastadores en los países po-
bres, periféricos, dependientes o en 
general del Tercer Mundo domina-
dos por el capitalismo global. Al ob-
servar el exceso de mortalidad por la 
pandemia se  hace evidente el mayor 
impacto en países y regiones periféri-
cas: El máximo exceso de mortalidad 
(P Score) que ha tenido EUA hasta 
ahora fue de 50% (enero 3 2021), 
mientras que México ha alcanzado 
un exceso de 185 %(enero 24 2021), 
Ecuador 409% (abril 5 2020) y  Bolivia 
256 % (Julio 31). En otros términos, el 
efecto devastador en vidas humanas 
de la COVID 19 ha llegado a ser 8 vec-
es mayor en Ecuador, 5 veces más 
grande  en Bolivia y más del triple en 
México comparado con EUA.

Además de dolorosa magnitud 
de personas enfermas y fallecidas, 
los efectos más devastadores de 
la pandemia del COVID-19  son los 

6- El capitalismo y el desarrollo 
del colonialismo interno y externo se 
han basado en un modelo de ciencia 
y tecnología orientado la explotación 
y dominación de la naturaleza y la so-
ciedad que ha producido además de-
pendencia científica y tecnológica y el 
deterioro ambiental y el predominio 
de gobiernos autoritarios basados en 
el monopolio de la fuerza y el acceso 
y uso privilegiado de las ciencias y la 
tecnología (epistemocracia). 

7.- Para superar el colonialismo y 
dependencia es   necesario  cambiar  
el  modelo liberal capitalista de cien-
cia, tecnología y tecnociencia  orien-
tado a la explotación y dominación 
de la naturaleza y los seres humanos   
por un modelo público, democrático 
e intercultural, basado en un princip-
io de equidad. En la construcción de 
este modelo alternativo se requiere 
integrar- las ciencias,  las tecnologías, 
las tecnociencia, las humanidades, 
las artes y los conocimientos tradi-
cionales en una ecología de saberes  
basada en un principio de equidad 
epistémica. 

8.- El desarrollo de un paradig-
ma cognoscitivo pluralista, públicos, 
democraático e intercultural requiere 
de autonomía de las diversas comu-
nidades involucradas, no sólo de la 
academia. Las autonomías políti-
cas de los pueblos originarios y  en 
general de comunidades rurales y 
urbanas constituyen la base para la 
construcción de una verdadera de-
mocracia republicana que asegure 
sus derechos básicos , entre ellos el 
respeto a sus culturas y tradiciones, 
el derecho a las apropiación y social 
de los conocimientos científicos y 
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problemas  sociales y económicos, 
que serán los más duraderos y los 
más extensos en la población mundi-
al.  Un estudio de la OIT señala que 
1600 millones de trabajadores de la 
economía informal, que represen-
tan la mitad de la población activa 
mundial,  con muy bajos ingresos, 
en condición de pobreza y sin segu-
ridad social están en grave riesgo de 
perder sus fuentes de sustento como 
consecuencia directa de la pandemia.

II.- PANDEMIA Y COLONIALISMO 
INTERNO (TESIS 2 Y 3)

El modelo del capitalismo global-
izante tiene entre sus consecuencias 
principales el deterioro ambiental, la  
concentración regional de la riqueza 
entre las metrópolis capitalistas y el 
dominio de sus colonias en el resto 
del mundo, así como la concentración 
de la riqueza y la sobreexplotación de 
seres humanos y recursos naturales 
de manera depredadora al interior 
de cada una de los países sometidos 
a la relaciones neocoloniales.

El colonialismo interno, conse-
cuencia funcional  y reproductora del 
colonialismo imperial o externo, se 
basa en una estructura dual de la so-
ciedad dividida en una élite que con-
centra el poder económico y político 
que explota, domina y margina a la 
mayor parte de la sociedad que vive 
en condiciones de pobreza, incluso 
de miseria. Pablo González Casanova, 
que junto con Rodolfo Stavengahen 
descubrió esta forma de colonialis-
mo en América Latina, lo caracteriza 
en los siguientes términos:

En efecto, el “colonialismo” no es un 
fenómeno que sólo ocurra al nivel inter-
nacional -como comúnmente se pien-

sa- sino que se da en el interior de una 
misma nación, en la medida en que hay 
en ella una heterogeneidad étnica, en los 
que se ligan determinadas etnias con los 
grupos y clases dominantes y otras con 
los dominados. Herencia del pasado, 
el marginalismo, la sociedad plural y el 
colonialismo interno subsisten hoy en 
México bajo nuevas formas, no obstante 
tantos años de revolución, reformas, in-
dustrialización y desarrollo y configuran 
aún las características de la sociedad y la 
política nacional.

Los efectos negativos del capital-
ismo contemporáneo se agravan en 
países y sociedades dependientes 
dentro del sistema neocolonial  que 
añade al colonialismo externo entre 
naciones el colonialismo interno en 
cada país. Según datos del Banco 
Interamericano de Desarrollo “…el 
número de muertes directamente 
atribuibles a la pandemia en Améri-
ca Latina y el Caribe podría llegar 
a 3.2 millones.” Como efecto de la 
pandemia la CEPAL preveía que en el 
año 2020  el número de personas en 
situación de pobreza se incrementa-
ría en 45.4 millones alcanzando 231 
millones de personas que representa 
un 37.3% de la población latinoamer-
icana. 

Es importante señalar que históri-
camente el grupo social más margin-
ado,  explotado y dominado por el 
colonialismo interno es precisamente 
el de  los indígenas y sus descendi-
entes. En la llamada cuarta transfor-
mación persiste esta tendencia con 
el megaproyecto del  tren maya y las  
compañías mineras que han seguido 
trabajando durante la pandemia. 

La desigualdad económica y social 
de México  se agrava con la pandemia 
de COVID-19, que afecta con mayor 
intensidad a la población más vulner-
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tana Roo con un 36.4 %., entidad en la 
que los efectos del capitalismo depre-
dador se han magnificado por la indu-
stria turística trasnacional. También 
en estados como Chihuahua donde 
se concentran las industrias mineras 
extractivas, que han sido declaradas 
prioritarias por el gobierno federal a 
pesar de su grave impacto ambiental 
y comunitario,  la población indígena 
tiene un tasa de letalidad del 29.4 %.  

En suma, se puede ver una  cade-
na causal directa entre el desarrollo 
del capitalismo global, el colonialis-
mo interno , la desigualdad y margin-
ación social y los efectos más devas-
tadores de la Pandemia, no sólo en 
términos de letalidad, sino también  
de deterioro de las condiciones de 
vida de la mayor parte de la población  
de México y en general de los países 
latinoamericanos, especialmente de 
la población indígena.

IV.- RESISTENCIA  DE LOS  PUEBLOS 
INDÍGENAS ANTE LA COVID 19 

(TESIS  4 Y 5)

La falta de atención focalizada 
a las comunidades indígenas en la 
región latinoamericana se manifiesta 
desde la carencia en la mayoría de los 
países de datos desagregados sobre 
el impacto de COVID 19 para este sec-
tor altamente vulnerable. Un reclamo 
generalizado de la población indíge-
na en Latinoamérica es la carencia de 
campañas de salud “con pertinencia 
cultural que considere desde los id-
iomas locales hasta la participación 
de autoridades y formas de organi-
zación social”.

Como respuesta a la ausencia 
de un atención focalizada, los pueb-

able que se concentra en la población 
más pobre. Dentro de esta numerosa 
población vulnerable por su pobreza, 
los indígenas siguen siendo los más 
vulnerables de los vulnerables. La 
vulnerabilidad de la población indíge-
na ante el COVID-19  ha sido señalada 
enfáticamente por la ONU: “La propa-
gación del COVID-19 ha exacerbado 
y seguirá exacerbando una situación 
ya crítica para muchos Pueblos Indí-
genas…El aumento de las recesiones 
a nivel nacional y la posibilidad real 
de una depresión mundial agravarán 
aún más la situación, causando un te-
mor de que muchos indígenas muer-
an.

En el caso de México, los pocos 
datos disponibles para comunidades 
indígenas muestran que los munic-
ipios más vulnerables a la epidemia 
son aquellos en los que predomina 
la población indígena, entre otras 
causas porque son los de menores 
ingresos y con más precaria infrae-
structura sanitaria:

“Los municipios que tiene una población 
mayoritariamente indígena presentan 
altos grados de marginación social. De-
bido a que tienen bajo nivel educativo, 
trabajo mal remunerado e inadecua-
do acceso a los servicios de salud, todo 
problema de salud se agrava…En el caso 
del COVID-19, la población indígena pre-
senta elevadas tasas de letalidad cuando 
existen las comorbilidades.”

Este mismo estudio señala que 
a causa de su alta vulnerabilidad, la 
COVID-19 en la población indígena 
tiene una  letalidad del  18.8%, que es 
significativamente más elevada que 
la media nacional que es del 11.8%. 
En algunos estados, la letalidad en 
población indígena llega a triplicar el 
promedio nacional, como en Quin-
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los indígenas  han desarrollado es-
trategias alternativas y autónomas 
de contención: Entre las “buenas 
prácticas” desarrolladas por las co-
munidades indígenas para contener 
y mitigar la pandemia de COVID-19 
destacan la habilitación de cercos 
sanitarios, control de riesgos de mo-
vilidad social,  prácticas solidarias de 
distribución de alimentos, cultivo de 
huertos para garantizar autonomía 
alimentaria,  uso de la medicina tradi-
cional. Muchos pueblos indígenas 
en toda Latinoamérica han puesto 
en marcha estas medidas de mane-
ra autónoma sin esperar permiso, 
instrucciones ni asistencia guberna-
mental.  Todas estas buenas prác-
ticas comunitarias son un ejercicio 
responsable de la autonomía de los 
pueblos indígenas enmarcadas en el 
bien común,  buen vivir o Lekil Kuxlejal: 

Aplicado a la pandemia, Lekil Kuxlejal 
puede leerse de la siguiente manera: “ i) 
vivir bien con uno mismo, preservando 
la vida, evitando o tratando el contagio 
del virus; ii) vivir bien con los demás, 
construyendo lazos de solidaridad, co-
laboración y apoyo mutuo; iii) vivir bien 
con el entorno natural, potenciando las 
oportunidades de los sistemas naturales 
de sus territorios para cultivar alimentos 
y plantas medicinales.”

La  autonomía comunitaria resul-
ta de suma importancia para las po-
blaciones indígenas, pues además de 
facilitar la toma de decisiones opor-
tunas como el cierre de la comunidad 
para evitar contagios, se crean lazos 
de corresponsabilidad  solidaria. Por 
ello al comparar comunidades indí-
genas autónomas con municipios 
con población predominantemente 
indígena de la misma región gober-
nados por sistemas de elecciones y 
partidos políticos, las comunidades 

autónomas demostraron mayor efi-
ciencia en el control de la epidemia. 

Como conclusión el estudio de-
staca la necesidad de recuperar los 
conocimientos y buenas practica de 
las comunidades indígenas para inte-
grarlos con los conocimientos científ-
icos en la lucha contra la COVID 19:

A partir de las experiencias analizadas, 
se reafirma la necesidad de revalorar la 
Medicina Tradicional Ancestral y, parale-
lamente, construir y fortalecer puentes de 
diálogo de saberes que proporcionen re-
spuestas colaborativas e integrales, con-
siderando los saberes ancestrales. La In-
terculturalidad es la propuesta necesaria 
para superar la mirada monocultural 
dominante, que ha sido impuesta por 
siglos sobre los pueblos indígenas…La 
propuesta del Diálogo de Saberes, entre 
la medicina convencional institucional y 
la medicina tradicional ancestral, es una 
propuesta viable y urgente

Finalmente cabe destacar las ac-
ciones encaminadas a  garantizar 
la alimentación sana para todos los 
miembros de las comunidades a 
través de huertos familiares, milpas 
y trueque cuya finalidad es la satis-
facción de las necesidades y no la 
ganancia del mercado. Este tipo de 
organización cooperativa de produc-
ción y consumo es indispensable para 
reactivar la vida económica de comu-
nidades marginadas y de los sectores 
más desfavorecidos de la población y 
más afectados por la crisis económi-
ca de la pospandemia: “En suma, en 
un mundo caracterizado por intenso 
desarrollo tecnológico, las comuni-
dades indígenas han reafirmado la 
relevancia y utilidad de las prácticas 
basadas en el espíritu colectivo, la 
solidaridad y la fortaleza de las tradi-
ciones y conocimientos ancestrales.”
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Desafortunadamente, las políticas 
de contención y lucha contra la pan-
demia a nivel mundial no han inte-
grado los conocimientos y sabidurías 
de las comunidades indígenas, ni 
mucho menos han considerado sus 
autonomías. La estrategia a nivel 
mundial ha estado basada en la cien-
cia y la tecnología, especialmente de 
la industria farmacéutica en poder 
de grandes trasnacionales que han 
priorizado los intereses mercantiles 
sobre los valores humanitarios, Si 
bien después de un año de iniciada 
la pandemia, estas compañías lograr-
on producir vacunas cuya eficacia en 
términos de duración es aún incierta, 
el acceso a nivel mundial y al interior 
de cada nación es muy desigual, y re-
produce las relaciones de colonialis-
mo interno y externo. Al 25 de mayo 
de 2021el porcentaje de la población 
que ha recibido al menos una dosis 
de vacuna en Israel es del 62.9 %, en 
Reino Unido del 56.88, en la Unión 
Europea 30.36, en Estados Unidos 
49.56, en Canadá 51.33. En contraste, 
en Sudamérica es del 15.92 %, en 
México 15%, en Asia 5.46 y en África 
5.41. AS nivel mundial es del 10.25. 
Estas cifras muestran con claridad la 
tendencia de la industria farmacéu-
tica de beneficiar prioritariamente a 
las metrópolis económicamente más 
desarrolladas.

V.-EL CONTRATO SOCIAL DE LA 
CIENCIA Y LA TECNOCRACIA                      
LIBERAL DEL CAPITALISMO                     

GLOBAL (TESIS 6)

El modelo hegemónico de 
desarrollo científico y tecnológico a 
nivel mundial responde a un esquema 
que se originó a mediados de  los 

años cuarenta y que marca también 
el inicio de la guerra fría: El “Contrato 
Social de la ciencia” (V, Bush, “Science, 
the endless frontier”). La ciencia y la 
tecnología son indispensable para el 
desarrollo económico y social en el 
mundo entero, pero para que efecti-
vamente  pueda contribuir a este fin 
es indispensable un pacto entre las 
comunidades científicas y tecnológi-
cas, por un lado, el gobierno y las 
empresas por otro. Este pacto tiene 
como primera cláusula la obligación 
del Estado y la conveniencia de la em-
presa privada para financiar el desar-
rollo científico y tecnológico a través 
de universidades y otros centros in-
vestigación e innovación;  como se-
gunda clausula principal se establece 
la absoluta autonomía de las comuni-
dades científicas y tecnológicas, libres 
de toda injerencia estatal o social. 

Como lo han puesto  de manifiesto 
estudios filosóficos y sociales recien-
tes (Olivé, Echeverría, Turner, Kitcher, 
Olivé Echeverría, Ibarra, Broncano, 
García, Gómez), la puesta en práctica 
del modelo de la triple hélice produjo 
el desarrollo de una nueva modali-
dad de ciencia y tecnología orientada 
fundamentalmente a la innovación 
productiva de las empresas privadas 
trasnacionales para incrementar sus 
ganancias y a la carrera armamen-
tista de las potencias mundiales y 
no benefició a la mayoría de la po-
blación mundial para mejorar sus 
condiciones de vida. Esta nueva mo-
dalidad es precisamente la tecnocien-
cia que se ha convertido desde hace 
décadas en la forma hegemónica de 
investigación científica y cuyo interés 
fundamental es la reproducción del 
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capital privado como bien lo señala 
Javier Echeverría: 

“…con la llegada del al tecnociencia los 
valores más característicos del capital-
ismo entraron en el núcleo mismo de 
la actividad científico –tecnológica… 
Aunque los valores clásicos de las cien-
cia mantuvieron su presencia a la hora 
de investigar, las empresas de I + D+i no 
tenían como objetivo la generación de 
conocimiento, sino la innovación tec-
nológica y su capitalización en el mer-
cado.”

El modelo de  desarrollo científi-
co y tecnológico vigente ha benefi-
ciado primordialmente a las grandes 
empresas trasnacionales en el mer-
cado mundial y no ha promovido el 
bienestar de la mayoría de la socie-
dad que permanece al margen de los 
beneficios del desarrollo científico y 
tecnológico. Se trata de otra promesa 
incumplida del modelo de desarrollo 
liberal-capitalista (contrato social de 
la ciencia) como lo reconoció reci-
entemente el Secretario General de 
la ONU que señala que la pandemia 
COVID-19:

…expone las falacias y las falsedades por 
todas partes: la mentira de que el libre 
mercado puede darle un seguro de salud 
a todos; la ficción de que el trabajo no re-
munerado no es trabajo; el delirio de que 
vivimos en un mundo que ha superado 
el  racismo; el mito de que estamos todos 
en el mismo bote, porque aunque todos 
flotamos en el mismo mar, es claro que 
algunos lo hacen en yates de lujo mien-
tras que otros se aferran a los deshechos 
que quedan a la deriva. 

Las grandes desigualdades so-
ciales  que genera el actual modelo 
capitalista de ciencia, tecnología e 
innovación se manifiesta claramente 
en la inequitativa distribución de las 
vacunas a nivel mundial. Que se ha 
descrito anteriormente.

Además de las profundas injus-
ticas sociales, el modelo capitalista 
de desarrollo científico y tecnológico 
también propicia un autoritarismo 
creciente en todos los estados, que 
podemos denominar “epistemocra-
cia”. S bien la epistemocracia, esto 
es el gobierno fundado en el cono-
cimiento, ha sido discutida desde la 
antigüedad, por ejemplo la idea del 
Rey filósofo en la República de Platón, 
desde inicios de la Modernidad la 
epistemocracia se ha reducido a un 
cientificismo tecnológico que excluye 
las humanidades la filosofía y cual-
quier otro conocimiento. Y peor aún, 
desde la Segunda Guerra Mundial la 
epistemocracia se transformado en 
un tecnocientificismo capitalista ori-
entado predominantemente a la ex-
plotación y a la dominación, incom-
patible con la justica y la democracia. 
Como bien señala Habermas, apoy-
ándose en Herbert Marcuse: “la racio-
nalidad de la ciencia y de la tecnología 
es inmanentemente de control: una 
racionalidad de dominación.”

Por esta consecuencias profun-
damente injustas y autoritarias, en la 
situación de emergencia como la que 
hoy se vive por la pandemia es ur-
gente cambiar el modelo capitalista 
de  desarrollo científico y tecnológi-
co de la triple hélice y su tecnocracia 
inherente por un nuevo  modelo que 
propicie  el compromiso y responsab-
ilidad social de los actores del siste-
ma de ciencia tecnología y sociedad 
para que efectivamente contribuya 
a la construcción de un mundo más 
justo, de poblaciones menos vulner-
ables ante las epidemias  y a nivel 
nacional, un sistema que propicie la 
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autonomía científica, tecnológica y en 
general cognoscitiva, como base  de 
la soberanía nacional en materia de 
bienestar social y de la justicia social.

VI.- HACIA UN  NUEVO PARADIGMA 
DEMOCRÁTICO E INTERCULTURAL 

(TESIS 7 Y 8)

En México un nuevo modelo de 
desarrollo científico   y tecnológico  se 
vuelve obligatorio con la modificación 
reciente del artículo Tercero Consti-
tucional (mayo 2019), que reconoce 
el derecho de toda persona a “gozar 
de los beneficios del desarrollo de la 
ciencia y la innovación tecnológica”  y 
para ello establece que : “ El Estado 
apoyará la investigación e innovación 
científica, humanística y tecnológica, 
y garantizará el acceso abierto a la 
información que derive de ella, para 
lo cual deberá proveer recursos y es-
tímulos suficientes, conforme a las 
bases de coordinación, vinculación 
y participación que establezcan las 
leyes en la materia; además alentará 
el fortalecimiento y difusión de nues-
tra cultura”.

 Pero además, la crítica situación 
social que ha producido la actual 
pandemia vuelve urgente  un modelo 
de ciencia y tecnología que  asegure 
una efectiva democratización de las 
ciencias, las tecnologías, las humani-
dades y la diversidad de saberes 
históricamente relevantes, para que 
sean efectivamente bienes públicos, 
esto es disponible para toda persona 
que los requiera. 

El reto principal sería lograr que 
la producción científica, tecnológica, 
tecnocientífica y humanística   supere 
la dependencia neocolonial, tenga un 

desarrollo autónomo y responda a 
las necesidades de la sociedad mex-
icana, a fin de promover el bienestar 
de la toda la población mexicana, re-
spetando la diversidad intrínseca de 
nuestra nación y los derechos y  liber-
tades de todas y todos los mexicanos, 
incluyendo el derecho de autonomía 
comunitaria de los pueblos indíge-
nas.

La alternativa al modelo  liberal 
de desarrollo científico y tecnológico, 
sería un modelo democrático e inter-
cultural  de una red de conocimientos  
de ciencia, tecnología, humanidades 
y saberes tradicionales que promue-
va la cooperación complementaria 
dentro de un a perspectiva transdis-
cipliaria,  a través de su efectiva apro-
piación social  pública y gratuita y la 
cooperación entre todos los actores 
en un nuevo contrato social de los 
conocimientos ciencia, que además 
de incluir a la academia, al estado  y 
las empresas, integre a las comuni-
dades sociales relevantes, ambigua-
mente llamado sector social. Se trata 
de un modelo ya no de tres, sino de 
cuatro hélices.  Para que este nuevo 
modelo funcione efectivamente se 
requiere un verdadera participación 
democrática de todos los sectores, 
empezando desde el nivel local para 
evitar todo centralismo autoritario ya 
sea del Estado, de las empresas o de 
la academia.

En el modelo intercultural que 
propongo,  no basta reconocer el 
derecho de toda persona a la cien-
cias, las tecnología, las tecnociencias, 
la humanidades, artes y los cono-
cimientos tradicionales,  sino  tam-
bién el derecho de toda persona y 
toda comunidad a la diversidad de 
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conocimientos y saberes socialmente 
relevantes dentro de los cuales se  
encuentran las ciencias y las tec-
nologías, pero también los saberes 
humanísticos y comunitarios. En 
términos de León Olivé:

En una sociedad de conocimientos sus 
miembros a) tienen la capacidad de ap-
ropiarse conocimientos disponibles en 
cualquier parte del mundo, b) pueden 
aprovechar de la mejor manera los con-
ocimientos de valor universal producidos 
históricamente, incluyendo desde luego 
los conocimientos científicos y tecnológi-
cos, pero también otros conocimientos 
tradicionales y locales … c) pueden gen-
erar por ellos mismos los conocimientos 
que les hagan falta para comprender sus 
problemas … para resolverlos efectiva-
mente”

Por su parte Boaventura de Sousa 
Santos promueve desde una episte-
mología del Sur global una ecología 
de saberes en el que coexisten y 
se complementan las ciencias y las 
tecnologías con los conocimientos 
y sabidurías tradicionales de los 
pueblos originarios , con el fin de 
confrontar el paradigma capitalista 
hegemónico de la triple hélice que es-
tablece una  desigual distribución del 
conocimiento científico y tecnológico 
tanto en el plano internacional como 
al interior de cada país, que repro-
duce relaciones de dependencia y 
subordinación externas e internas Al 
respecto señala  Santos: “Sin embar-
go, la lucha por la justicia cognitiva 
no tendrá éxito si se sustenta única-
mente en la idea de una distribución 
más equilibrada del conocimiento 
científico…este conocimiento tiene 
límites intrínsecos… para reconocer 
formas alternativas de conocimien-
to y de interconectarse con ellas en 
términos de igualdad.”

Pablo González Casanova pro-
pone un nuevo paradigma epistémi-
co y político apoyado en las culturas 
indígenas que supere y reemplace al 
paradigma dominante desde inicios 
de la Modernidad colonial hasta el 
neocolonialismo del presente, en el 
que las ciencias y la tecnología han 
servido primordialmente para poten-
ciar las relaciones de explotación y 
dominación, sobre todo en los países 
periféricos. Esta función de la ciencia 
y la tecnología se ha agravado expo-
nencialmente con el surgimiento y 
desarrollo de las tecnociencias,  las 
nuevas ciencias de la complejidad y 
los sistemas autorregulados, que han 
sido determinante para la expansión 
globalizante del capitalismo, el neo-
colonialismo y el imperialismo.

En suma se trata de impulsar 
un nuevo paradigma cognoscitivo 
pluralista, autónomo, intercultural 
y democráticos que integre las cien-
cias y tecnologías modernas con los 
conocimientos y sabidurías tradicio-
nales, principalmente de las pueblos 
y comunidades indígenas que han 
probado su capacidad para resistir a 
la marginación y explotación del cap-
italismo externo y el colonialismo in-
terno y frenar sus devastadoras con-
secuencias en el medio ambiente. En 
términos de Francois Houtart el nue-
vo paradigma debe “: “Dar a todos los 
saberes, todas las culturas, las filo-
sofías, las espiritualidades la posibil-
idad de contribuir al bien común de 
la humanidad”. Todos estos saberes y 
conocimientos diversos pueden con-
currir en un diálogo intercultural bajo 
un principio de equidad epistémica 
para la solución de problemas espe-
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cíficos de las comunidades. Boaventu-
ra de Souza Santos ha llamado a este 
diálogo entre diversas culturas “her-
menéutica diatópica” que genera un 
nuevo paradigma del conocimientos 
que denomina  “ecología de saberes”.

Tanto el principio de equidad 
epistémica como la ecología de sa-
beres combaten núcleo principal del 
modelo capitalista hegemónico de 
ciencia y tecnología que se asumen  
como  los únicos conocimientos ra-
cionales y objetivos que deben ser 
el fundamento del poder político en 
detrimento del sentido común de los 
pueblos, de sus saberes que redun-
dan al final de cuentas en profundas 
injusticias sociales y  en su exclusión 
en la vida  democrática.

CONCLUSIONES

Un nuevo paradigma civilizatorio: 
Pluralismo y equidad cognoscitiva, 
autonomía, cooperación comunitar-
ia y democracia republicana.

El paradigma cognoscitivo in-
tercultural, pluralista y público que 
hemos delineado a partir de los 
autores  referidos, se construye y 
desarrolla desde las comunidades 
locales que pueden articularse de  
abajo hacia arriba. Se trata de una 
red semejante a las comunidades y 
municipios autónomos de los cara-
coles zapatistas. Los “caracoles” es 
una estrategia de construcción de 
redes de municipios autónomos que 
conforman verdaderas confedera-
ciones democráticas y republicanas 
con pleno respeto a las libertades y 
derechos individuales y colectivos 
de cada municipio, de cada pueblo. 
Esta estrategia constituye una alter-

nativa al modelo liberal reduccionista 
de democracia que se ha tratado de 
imponer a nivel global en detrimento 
del reconocimiento y autonomía de 
la diversidad de pueblos y comuni-
dades indígenas

 De hecho hay una interdepen-
dencia entre autonomía cognoscitiva 
y autonomía política de las comuni-
dades y pueblos, pues se requieren y 
refuerzan recíprocamente. Esta inter-
dependencia entre lo cognoscitivo y  
lo político se manifiesta a nivel nacio-
nal en los procesos de independen-
cia de los países latinoamericanos. 
Como lo han mostrado Luis Villoro, 
Pablo González Casanova y su mae-
stro José Gaos, la independencia in-
telectual forjada por los humanistas 
criollos del siglo XVIII precursa  la 
independencia política de principios 
del siglo XX. Esta misma relación la 
señalan ambos filósofos y comandan-
tes zapatistas en el proceso  emanci-
pación de los pueblos indígenas de 
hoy. González Casanova, por ejemp-
lo, señala enfáticamente: “Acabar con 
los últimos vestigios de colonialismo 
intelectual —con disfraz conservador 
o revolucionario— e intentar un análi-
sis de las relaciones entre la estruc-
tura política y la estructura social 
con categorías propias de los países 
subdesarrollados es de vital impor-
tancia…”. La superación del colonial-
ismo intelectual, incluyendo la de-
pendencia  científica tecnológica, es 
una condición necesaria para super-
ar el colonialismo interno en su com-
plejidad social, política y económica.

Luis Villoro coincide con esta te-
sis. La autonomía de pensamiento 
de los pueblos indígenas es el fun-
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damento de su autonomía política. 
Son ellos los que deben juzgar sobre 
sus propias culturas y sus formas de 
vida la manera en cómo deben de-
sarrollarlas y las vías de su inserción 
en el estado nacional: “La verdadera 
liberación del indio es reconocerlo 
como sujeto, en cuyas manos está su 
propia suerte […] Ser sujeto pleno es 
ser autónomo. El “problema” indíge-
na sólo tiene una solución definitiva: 
el reconocimiento de la autonomía 
de los pueblos indios.” La autonomía 
de los pueblos indígenas para pen-
sar y decidir por sí mismos sobre su 
destino histórico como pueblos es 
inseparable de la autonomía política,  
esto es, de su capacidad de negociar 
y  pactar con el estado nacional su 
derecho a gobernarse a sí mismos: 
“Autonomía, no es para ellos [los indí-
genas] soberanía. Lo que plantean es 
su derecho a pactar con el Estado las 
condiciones que permitan su sobre-
vivencia y desarrollo como pueblos, 
dentro de un Estado multicultural.”

Desde esta perspectiva de las au-
tonomías, los pueblos indígenas de 
México han planteado un alternati-
va  a la democracia liberal que cen-
traliza el poder en las instituciones 
federales que imponen sus políticas 
de arriba hacia abajo, reproducien-
do las relaciones de dominación del 
colonialismo interno. Esta democra-
cia de las autonomías indígenas la 
denomina Villoro“democracia con-
sensual”, porque está basada en 
el diálogo plural y razonable entre 
todos los miembros de la comuni-
dad para generar acuerdos que se 
convierten en decisiones y acciones 
políticas: “ninguna decisión se toma 

sin un acuerdo colectivo […], ningu-
no queda excluido de ser atendido, 
todos quedan igualmente obligados 
a tareas comunes. El consenso man-
ifiesta la solidaridad entre todos”. Se 
trata de una democracia participati-
va. Deliberativa y  republicana en la 
que el poder se difunde en toda la 
comunidad.  Luis Villoro ve en el ac-
tual movimiento indígena una coyu-
ntura y una esperanza histórica ex-
cepcional, para México y las naciones 
latinoamericanas, para construir una 
sociedad no excluyente, una nación 
multicultural y un estado verdader-
amente democrático que termine 
con el centralismo del colonialismo 
interno que impone políticas educa-
tivas, de desarrollo social y bienestar 
social, incluyendo las políticas de 
salud  y las campañas contra la pan-
demia  refuerzan estas relaciones de 
dominación sobre las comunidades 
si no se adecuan a las autonomías 
locales con perspectiva intercultural. 
Y lo mismo sucederá con las políti-
cas de reactivación económica y de 
bienestar social de la pospandemia.

En el contexto de la actual pan-
demia, no obstante la situación de 
marginación, explotación, vulnera-
bilidad y  menosprecio, los pueblos 
indígenas y sus descendientes que 
constituyen en términos de Bonfil 
Batalla el “México profundo”, las co-
munidades indígenas que han dem-
ostrado su capacidad de resiliencia 
ante la emergencia epidémica, como 
lo han hecho durante siglos, ofrecen 
sabidurías, conocimientos y prácticas 
de gran valor para poner en mar-
cha estrategias contra la pandemia 
y sus graves consecuencias sociales:
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En un mundo caracterizado por intenso 
desarrollo tecnológico, las comunidades 
indígenas han reafirmado la relevancia 
y utilidad de las prácticas basadas en el 
espíritu colectivo, la solidaridad y la for-
taleza de las tradiciones y conocimien-
tos ancestrales. Estas acciones, no solo 
han respondido a las emergencias del 
momento sino que, en muchos casos, 
anuncian posibilidades ciertas de futuro 
para el diseño y ejecución de alternativas 
de servicios básicos, productivas, socia-
les y organizativas en un mundo que ya 
no habrá de ser el mismo luego de que 
pasen los momentos más difíciles provo-
cados por la pandemia.

Desde hace tiempo grandes hu-
manistas indianistas como Miguel 
León Portilla demandan del Estado 
Mexicano no sólo justica, sino tam-
bién racionalidad suficiente para 
valorar, respetar y recuperar la am-
plia sabiduría de los pueblos origi-
narios para beneficio de todo el país:

En el autorreconocimiento de la plu-
ralidad cultural y lingüística, México 
encontrará un manantial de recursos- 
otras formas de concebir al mundo y de 
actuar sabiamente sobre él –antes no 
tomadas en cuenta. Podrá así renovar 
su proyecto como nación y hacer frente 
a los embates del exterior, dirigidos a 
imponer la más globalizante de todas 
las globalizaciones que hasta ahora se 
han visto. Nuestro país se reconciliará 
a la postre consigo mismo al asumirse 
como lo que realmente es, integrado por 
mujeres y hombre de distintas lenguas 
y culturas y sustentado en lo que es su 
raíz más honda: el legado de los pueblos 
originarios, con la presencia enriquece-
dora de sus descendientes, los indígenas 
contemporáneos…

En esta grave crisis global, más 
que nunca es urgente terminar con 
el colonialismo externo e interno 
basado en el capitalismo, el autori-
tarismo epistémico y político que ha 
predominado en México y en el mun-
do desde hace 500 años y que han 
resistido las comunidades y pueblos 

indígenas gracias a que han logrado 
preservar sus sabidurías y formas 
de vida social. El núcleo central de 
éstas sabidurías indígenas en Méx-
ico, América Latina, Asía y África es 
precisamente una visión del mundo 
basada en la cooperación comunitar-
ia, no en la competencia individual; 
en la solidaridad y bien común, no 
en la explotación y beneficio particu-
lar; en la armonía con la naturaleza, 
no en su explotación y destrucción. 

Persistir en el menosprecio y 
exclusión de las cosmovisiones, 
sabidurías y formas de vida de las co-
munidades indígenas que han sufrido 
y resistido hasta el extremo la depre-
dación del paradigma económico, co-
gnoscitivo y político de la civilización 
moderna, no sólo es una profunda 
injusticia cognoscitiva y social, sino 
también es una obcecación irracion-
al que perjudica a México, a todas las 
naciones y a la humanidad en su con-
junto en una  de las situaciones más 
críticas de nuestra historia mundial.
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