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Resumen:

En primer lugar, el texto define conceptos y plantea el análisis de los efectos de los 

movimientos de base de ecología social (MB-ES) en el marco de los discursos de transición

(Escobar, 2017). En segundo, se ubican los actores y agentes políticos de los MB-ES en el 

contexto de la ciudad de Monterrey, Nuevo León México. En tercer lugar, se propone 

caracterizar este escenario de confrontación a partir de conceptos de la teoría de los nuevos 

movimientos sociales (Touraine, 2010) y retomando conceptos de la ecología política (Leff,

2006). Por último, a partir de la teoría de los sistemas de Humberto Maturana, se hace una 

breve reflexión en cuanto a la producción de la sociedad en la problemática 

medioambiental, con respecto a los efectos de la acción colectiva característica de este 

movimiento.  

Palabras clave: Discursos de transición / Movimientos de base de ecología social (MB-

ES) / Autopoiesis de la sociedad. 

Abstract:

In the first place, the text defines concepts and proposes the analysis of the effects of 

grassroots social ecology movements (MB-ES) within the framework of transitional 

discourses (Escobar, 2017). Second, the actors and political agents of the MB-ES are 

located in the context of the city of Monterrey, Nuevo León, Mexico. Thirdly, it is proposed

to characterize this scenario of confrontation based on concepts from the theory of new 
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social movements (Touraine, 2010) and by taking up concepts of political ecology (Leff, 

2006). Finally, from the theory of the systems of Humberto Maturana, a brief reflection is 

made regarding the production of society on environmental issues, with respect to the 

effects of the collective action characteristic of this movement.

Key words: Transition speeches / Grassroots movements of social ecology (MB-ES) / 

Autopoiesis of society.
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I. Introducción 

Este trabajo1 plantea la observación de los efectos de la acción social de los movimientos de

base de ecología social (MB-ES) --denominada como acción directa (AD)-- en la disputa 

del tema medioambiental. Dado que actualmente la observación de los movimientos 

sociales y de las dinámicas sociopolíticas se concentra en las identidades, es preciso 

reconocer qué grado de intensidad están cobrando los movimientos ecologistas en el 

escenario actual. Además, ya que se estipula que los movimientos sociales más radicales 

están teniendo implicaciones que tienen peso y poder político que llega a influir en las 

decisiones de gobiernos y élites dentro de los proyectos institucionales y de gobernabilidad,

como efecto de tal acción social que se concentra en los grupos pequeños, colectivos, 

iniciativas sociales.

La mayoría de las investigaciones al respecto se enfocan en movimientos campesinos, 

movimientos indígenas, y en las condiciones socioeconómicas de las zonas decretadas 

como Áreas Naturales Protegidas; y casi nada en los movimientos urbanos, a los que 

también se les puede encontrar dentro de los movimientos por la lucha del territorio2. En 

general, estos estudios apuntan a ver los conflictos sociopolíticos específicos, por ejemplo 

los estudios sobre la agroecología (que es parte de los MB-ES) han sido descriptivos-

inductivos sobre el desarrollo y el crecimiento económico local de las comunidades rurales 

o rurales-urbanas donde se practica.

Otros estudios demuestran una problemática en las dinámicas sociopolíticas son, 

precisamente desde la ecología política, los de la apropiación de los discursos de la crisis de

la biodiversidad que va de la institucionalización y formalización política de la 

1 Son las primeras pinceladas para un ante proyecto de investigación, que se perfila como segunda fase de la
tesis: “La interacción política de los ecologistas que plantean un movimiento global de acción directa a partir 
del individuo”. 

2 Vale citar el planteamiento de Henri Lefevbre /¿(  ) acerca del espacio social y el dominio del Estado en el 
territorio físico y simbólico en las ciudades. En este, la configuración del espacio público entra en choque e 
interactúa con la superestructura del Estado con la idea de que los ciudadanos se apropien del espacio 
social.
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biodiversidad en el ámbito económico del mercado o en el político (del discurso del Estado,

instituciones, etc.). De parte de dichos estudios debemos citar específicamente la tesis 

doctoral que abarca el estudio de caso de la industria cosmética de Brasil de Martín 

Guzmán (2010) y el seguimiento a las condiciones geopolíticas, situación socioeconómica 

y etc. de la población de las zonas decretadas como Áreas naturales protegidas en el libro, 

editado por primera vez en 2015, “La naturaleza en contexto: hacia una ecología política 

mexicana”.

Los MB-ES a los que este estudio se refiere se concentran en el entorno urbano, son 

iniciativas de la sociedad civil que se pueden denominar como movimientos de base. 

Precisamente se ubican en los “mercados alternativos” donde se comercializan desde 

productos de uso personal, alimentos, accesorios del hogar, etc. elaborados por productores 

locales con la iniciativa de fomentar y practicar valores e ideas en la sociedad de acuerdo al

contexto de la crisis medioambiental; también hablamos de grupos de discusión y de 

producción colectiva de conocimiento acerca de temas medioambientales, estos grupos dan 

talleres de alternativas de consumo, de producción y de relaciones más sostenibles para la 

vida de los humanos y del planeta, así mismo en estos se crean las redes de colaboración 

entre individuos y colectivos a nivel local y global, y esto sustenta la producción y 

reproducción ideológica más profunda del mismo movimiento; así mismo los espacios de 

producción de dichas prácticas, que es donde se llevan a cabo las actividades de trabajo en 

términos laborales, de saber y de dinámicas alternativas con el medio ambiente, estas se 

encuentran en espacios rurales-urbanos que se prestan para la producción y reproducción de

dichas actividades.  

Los sujetos de estudio son los integrantes de colectivos que organizan talleres de 

agroecología o cultivo urbano, productores y comerciantes de productos artesanales 

enfocados a una economía local, grupos de reflexión en los que se comparten 

conocimientos de salud y de vida alternativa, y personas que, a título personal, y de manera 

independiente se deciden a llevar una vida “alternativa” que fomente el cuidado del planeta 

a partir del cuidado de hábitos, actitudes, costumbres, etc. de acuerdo a la auto-consciencia 

del impacto ecológico del ser humano. Personas, grupos y colectividades que tratan de 
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llevar más allá el proyecto de sostenibilidad, porque están convencidas de que los cambios 

sociales se logran de abajo hacia arriba, pariendo de las personas.  

Problema de investigación:

Se buscan elementos que den pistas sobre la afirmación de que, en el escenario global, el 

movimiento de ecología social se condensa de lo micro a lo macro creando (aunque etéreo) 

un poder político legítimo, que va desde el desarrollo interconectado en red de una gama de

consciencias colectivo-individuales que van de lo personal a lo regional y de lo nacional a 

lo planetario.  Esta hipótesis es parte de un proyecto de investigación que busca 

comprender ese poder político y los fenómenos socio-político-histórico que hay detrás.      

Marco Teórico

Los efectos de los MB-ES en la modernidad global y la transición ecológica planteadas por 

Geoffrey Pleyers (2015) y A. Escobar (2017)

Los movimientos de base de ecología social (MB-ES) han sido estudiados de diferentes 

maneras y en diferentes momentos históricos, políticos y geográficos (vale decir 

geopolíticos). Se les ha denominado como movimientos de convivialidad (Illich, 1973; 

Shor, 2010; Caillé et al., 2012), movimientos de consumidores (Hobsbawn, 1996), y como 

movimientos de transición (Peyers, 2010); y actualmente pueden ser ubicados dentro del 

paradigma de la modernidad alterna con conceptos como decrecimiento, postdesarrollo o 

nuevas territorialidades. 

Desde la sociología, Arturo Escobar desarrolló una propuesta exploratoria en este tema, y 

ha abierto la pauta para un nuevo campo de estudio conceptual y ético en Latinoamérica, 

llamándolo “estudios para la transición” y denominándolo como un nuevo dominio 

académico-político. (Escobar, 2017; p. 35).  Esta propuesta la hace a partir de la 

exploración de las iniciativas académicas, de movimientos sociales y de iniciativas de la 

sociedad civil (ONG´s) de posicionamientos críticos frente al tema de la crisis 

medioambiental. Como Ilich (2015 en Escobar, 2017) argumenta, cabe mencionar que esta 

corriente no es nueva, pero las motivaciones que lo construyen florecen en contextos como 

los que vivimos actualmente, de transformaciones sociales necesarias en los contextos de 

crisis sociales y principalmente en la crisis ecológica. 
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Los discursos de transición (DT) están surgiendo de una multiplicidad de sitios, 

incluyendo los movimientos sociales y algunas organizaciones no gubernamentales; 

del trabajo de intelectuales con conexiones significativas con luchas ambientales y 

culturales, y de los intelectuales que trabajan dentro de tradiciones académicas 

alternativas o disidentes. Los DT son prominentes en los campos de la cultura, la 

ecología, la religión y la espiritualidad, la ciencia alternativa (e.g. la complejidad), 

los alimentos y la energía, las tecnologías digitales, entre otros. (Op cit. p.35)  

Los movimientos representativos de los que se habla en este estudio son Las Ciudades en 

Transición, que es un proyecto en Totnes, sur de Inglaterra de Rob Hopkins que tiene 

conexión con los movimientos de decrecimiento y el de la defensa de los comunes; el de la 

Gran Transición3; la propuesta de Herman Green a partir del “pensamiento procesual”; la 

teoría del antropoceno y su antepuesta era Ecozóica de Thomas Berry; e incluso la idea de 

“civilización ecológica que se está desarrollando por el teólogo Philip Clayton en 

colaboración con el Instituto para el Desarrollo Posmoderno de China. (Idem.)

Desde la explicación de Geoffrey Pleyers (en Bringel et. al., 2015), la modernidad global, 

que es un concepto que retoma a) la perspectiva de A. Touraine que señala que los 

movimientos sociales corresponden a las sociedades en las que nacen, “specific generations

of social movments correspond to specific types of society” (op. cit. 106) con respecto a la 

idea de “configuración social” de Norbert Elias, y b) la teoría de Albrow (1996) que se 

refiere a la etapa histórica llamada “era global”, dicha era global es el producto de las eras 

subsiguientes, la era industrial o moderna y la era posmoderna, en ella, los límites del 

crecimiento y los valores de producción de riqueza están caducos como resultado del 

contexto de crisis ambiental y social. Entonces, la modernidad global enmarca la realidad 

actual, y por lo tanto trata de un fenómeno que está en constante construcción y cambio. 

En ese trabajo, Pleyers propone a los movimientos sociales como los actores principales de 

la producción de las nuevas y futuras realidades. Los movimientos indígenas; de 

3 Escobar menciona como ejemplo característico una interesante iniciativa llamada La Gran Transición, que 
plantea esto como el paso del capitalismo industrial a la “globalización civilizadora”. Esta iniciativa es una red 
dedicada al estudio de ideas y estrategias de transición con sede en el instituto Tellus, Boston. Data de 1995 
con la creación de Global Scenario Group  por Paul Raskis y el experto argentino en modelación Gilberto 
Gallopín, véase http/www.thegreattransition.org (Escobar, 2014; pág. 38)
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campesinos; las de iniciativas locales de convivialidad; y el movimiento de organizaciones 

no gubernamentales de la justicia climática, son cuatro movimientos que son estudiados en 

esa exposición.  Eso da pie al siguiente concepto rector: la transición ecológica4. 

Al parecer, es preciso analizar el vínculo de la AD de los MB-ES con la “sociedad política” 

(Touraine, 2010) en el contexto de la nueva gobernanza ambiental (Brenner, 2014) y desde 

la perspectiva de ecología política (Leff, 2006). Se irán retomando estos puntos más 

adelante. Por ahora vale ahondar en que este trabajo es una aproximación a este 

planteamiento, y que los MB-ES son parte del contexto socio político de esas 

transformaciones: “transición ecológica” y los “discursos/iniciativas de la transición”.

Para comprender mejor y poder visualizarlos hay que comprender a los MB-ES 

estrechamente vinculados con los otros movimientos sociales ecologistas de acción directa; 

que se trata de los movimientos campesinos, movimientos indígenas y de lucha por el 

territorio. En México, estos son un campo de estudio recientemente explorado, y las 

aproximaciones se han dado desde diversas perspectivas; principalmente desde la 

sociología rural, la antropología social y más recientemente desde la ecología económica, y 

la ecología política. 

En este contexto “movimiento de consumidores” y “movimientos de convivialidad” son los

que mejor encajan con los MB-ES. Vale la pena recalcar que aunque no lo parezca este 

movimiento también toca un punto importante en donde convergen políticamente diferentes

intereses, grupos, actores, agentes que tienen que ver con la modernidad global y la 

transición ecológica, volveremos sobre esto más adelante. Por ahora, para concretar el 

concepto de los MB-ES hay de desglosarlo aún más:

Los MB-ES se encuentran bien definidos en la entrada de un blog de origen español que 

habla sobre la historia del movimiento ecologista, en este, se diferencian tres corrientes o 

tendencias principales del ecologismo, el conservacionista, el institucional y el radical. La 

4 Este plantea algo muy parecido a lo que en el estudio de Escobar se denomina discursos de la transición. La
transición ecológica es el fenómeno que se conforma por lo planteado los discursos de transición, se refiere 
a diversas formas de establecer conexiones entre la consciencia ecológica y la responsabilidad local-global de
participación en contextos de crisis ambiental /Pleyers; Pág. 3333  Son cambios de diversa índole y ámbitos 
encaminados a transformar la situación de crisis en propuestas para establecer otras formas de organizar y 
convivir entre humanos y con la naturaleza.  
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ecología social del ecologismo contemporáneo la ubican, (igual que académicos como 

Martínez Alier dentro de los movimientos radicales, cito: “plataformas organizativas del 

ecologismo radical concretas como (Animal Liberation Front) A.L.F. o (Earth Firtst) E.F.! o

iniciativas y corrientes del ecologismo radical como el ecologismo social, y anarquista” 

(Historia del movimiento ecologista, A las barricadas.org). 

La ecología social:

Se podría definir como una sección mas radical del ecologismo, destinado a realizar 

una critica contra el sistema social que fomenta la desigualdad y la progresiva 

destrucción del medio ambiente y los métodos alternativos para reconstruir una 

sociedad libre basado en los términos de respeto, igualdad y ecologismo. (op. cit. 

pág. 14)

Se pone de ejemplo la organización Bajo el Asfalto esta la Huerta, y la describe  como:

…colectivo de personas que fomentan un desarrollo de la agricultura según 

términos ecologistas, cultivamos en autogestión los productos y rotándolos entre sus

miembros para el autoconsumo. Se basan en términos de igualdad, asamblearismo y

un total rechazo al autoritarismo jerárquico, así como de los métodos de vida no 

ecológicos. Los medios y métodos de producción son, pues, totalmente colectivos. 

Este colectivo se financia con las cuotas de los afiliados y socios y los productos 

que tienen, cursos de agricultura ecológica.... La distribución se hace con sistema de

bolsas que divide igualmente lo producido entre los socios miembros. (Ibid. Pag. 

14)

Esta definición coincide con el contexto local, en el que los integrantes de estos 

movimientos hacen esas actividades las formas de obtener fondos y medios de producción. 

Además, muchas de las personas que participan en los MB-ES en Monterrey son veganas y 

participes de las ideas antiespecistas de los dos colectivos mencionados anteriormente 

como parte de las acciones violentas de los ecologistas radicales. Cabe señalar que la 

acción directa aquí tiene una doble definición: la forma clandestina de entenderla es por 

acciones que se pueden considerar violentas porque transgreden el orden directamente, y la 

que es publica transgrede el orden de una manera muy lenta e incluso es fácil que se vea 
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involucrada en las paradojas que mencionaba anteriormente, con la apropiación de los 

discursos y la institucionalización de la crisis de la biodiversidad.  

En este punto vale hacer mención de dos cosas, una es la relación de los movimientos de 

ecología social encontrada con el anarquismo5 y la otra es la proximidad de estas dos 

corrientes con las nuevas iniciativas de las que hablábamos más arriba: los DT y la 

transición ecológica de la modernidad global. Por ello destacamos la observación de la 

acción directa AD como una representación socio-histórica del concepto de la autogestión, 

y vamos a analizar los efectos que esta acción social en el libro “Para entender la sociedad” 

(Touraine, 1987) en el contexto de la construcción de la transición ecológica. Este análisis 

será abordado en las conclusiones partir de la teoría de sistemas de Humberto Maturana, se 

va a hablar de la modernidad global como un proceso de autopoiesis en la sociedad en el 

tema del medio ambiente.

Metodología

Este proyecto apunta a una investigación inductiva- deductiva, primero porque utiliza la 

información empírica obtenida a lo largo de un proyecto de investigación en curso; segundo

porque ubica dicha información dentro de un marco teórico nuevo, que se considera ad hoc 

con el sujeto de estudio, con la realidad específica del contexto; y tercero porque se busca 

analizar si la realidad concreta de este escenario se refleja en una propuesta sobre los 

fenómenos que se describen. 

Los datos que se van a manejar fueron obtenidos a lo largo de 5 años de observación y 

reflexión, a partir de herramientas de corte cualitativo, contando con:

1. Los datos obtenidos a partir de observación participante y la bitácora de campo 

llevada en 1 diplomado de introducción a la permacultura, 2 cursos/talleres sobre 

técnicas de agroecología y 1 festival político cultural con el nombre “Caminata y 

camping eco-cultural”, organizados por integrantes del movimiento de ecología 

social de la localidad. 

5 Como ya fue expuesto el argumento de Iván Ilich sobre el antecedente de los discursos de transición y la 
transición ecológica, ubicado en reflexiones anarquistas y socialistas. En este punto es menester recurrir al 
libro “Antidesarrollismos” (Gustavo Esteva, 19sss)
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2. Una bitácora de campo sobre las actividades y lugares en donde se desarrolla dicho 

movimiento, que se han visitado y seguido en redes sociales a lo largo de 2 años. 

3. Entrevistas semi-estructuradas a actores clave identificados en los cursos y en las 

visitas a campo.   

II. Desarrollo

Los actores y agentes políticos de los MB-ES en el contexto de la ciudad de Monterrey, 

Nuevo León México a partir de la teoría de los nuevos movimientos sociales (Touraine). 

En la teoría de los nuevos movimientos sociales (Touraine, 1978) un movimiento social es 

una forma particular de acción que se caracteriza por agrupar y reunir personas que 

requieren de hacer una lucha por el reconocimiento normativo de problemas, búsqueda de 

soluciones y finalmente formación de cambios sociales cuando existen condiciones 

identificadas como adversas para su vida y la convivencia social. Siguiendo esta línea 

teórica, diversos autores han venido señalando un tipo de  activismo prefigurativo, que 

busca postular los cambios y reconocimiento sociales a partir de sus acciones y 

subjetividad. Esas nuevas formas de acción colectiva que se centran en la búsqueda de 

consistencia entre los valores y las prácticas se han convertido en una dimensión central en 

el activismo dentro de muchos movimientos sociales actuales (Epstein, 1991; McDonald, 

2006; Pleyers, 2010; Pleyers, 2014, en Bringel, 2014; pág. 108)

La cuna de los MB-ES en Monterrey son los escenarios antes esporádicos e intermitentes 

de iniciativas de individuos, colectivos y redes de colectividades preocupados por el tema 

del medio ambiente, que reapropiaron el discurso y conocimiento de los movimientos 

ecologista y anarquista internacional acaecido entre 1990 y 2010, y por las iniciativas 

traídas por extranjeros al territorio nacional desde los 80´s (aunque sin tener mucho éxito); 

y que hoy día se basaban en proyectos para recuperar la riqueza cultural, biológica, y social 

de los territorios y sus pueblos (Tierramor, blog). Estos son una clave en la formación del 

movimiento a lo que es ahora, pues sentaron las bases para que este tenga un sustento más 

sólido de saberes múltiples (Escobar, 2012**) y redes de actores y agentes que los 

respaldan. 

La lucha de los MB-ES se compone por la intervención de los siguientes actores: 
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Actores integrantes.- 

Local

Productores, talleristas, proyectos de desarrollo social en comunidades que brindan talleres 

de técnicas de producción de alimentos o tecnologías verdes para la comercialización de 

“servicios ambientales”, 

Global 

Esos se alimentan de las iniciativas que tienen lugar en el campo global. Stuart Mollison 

menciona el movimiento de Rob Hopkins de las ciudades en transición tiene como objetivo 

apoyar las iniciativas que surjan en América Latina y países en desarrollo. (Bitácora de 

campo, curso de introducción a la permacultura 2014)

Actores en oposición.- 

Hoy en día, estas iniciativas han formado un tipo de consciencia ambiental determinada en 

la ciudad de Monterrey que se puede considera como parte de los MB-ES. Analizando eso 

desde la perspectiva de los nuevos movimientos sociales cabe señalar la característica 

movimiento--. También hay que ver que los actores externos que van a los mercados pero 

que no tiene un posicionamiento serio frente al tema son participantes pero no integrantes 

del movimiento. Esto es una observación importante sobre los procesos de expansión ero 

también de vicio de los MB-ES, esto último da pie para hablar de otros actores y agentes en

juego, los que retoman el discurso de la transición para comercializar productos “verdes” 

sin una responsabilidad ecológica (Pleyers, 2014) de fondo. Esto se convierte en lo que se 

conoce como economía ecológica (Brenner, 2014) y deja de ser parte del movimiento 

oponiéndose de alguna manera a este.

Aunque por otra parte  al movimiento solo le interesa su desarrollo interno, como lo 

expresó un integrante del movimiento “Tenemos el poder de decir no gracias” (Bitácora de 

campo, curso de introducción a la permacultura, 2014)  al hablar de los productos y hábitos 

antiecológicos fomentados por la lógica de mercado incrustada en la vida personal y social.

Los escépticos y las personas, organizaciones que fomenten acciones, actitudes y/o valores 

que no van acorde a valores ecologistas. 
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Actores externos a los MB-ES.-

Institucionales 

Local

Los proyectos de MB-ES financiamiento en estas a partir del manejo del discurso del 

desarrollo social y del desarrollo sostenible. 

Global

Los MB-ES se apoyan de iniciativas filantrópicas y de estamentos institucionales que 

destinan recursos monetarios e institucionales para el fomento de acciones pro medio 

ambiente. El Stuart nos recomendó algunas técnicas y relaciones con organizaciones 

transnacionales donde te podían apoyar para conseguir fondos

Organizaciones de la sociedad civil afiliadas al gobierno ONG´s.-

Local

Estas buscan generar respaldo legislativo para afrontar su labor de sustento de las 

organizaciones e iniciativas locales con comunidades afectadas y sin las posibilidades de 

generar las condiciones propicias para concretar las iniciativas ecológicas propias. 

A nivel local algunas organizaciones se encuentran trabajando con las comunidades, este es 

el caso de la organización Chilena TECHO, que se encuentra en una zona de las orillas de 

Monterrey, sin embargo la información que he recibido de esta experiencia no es muy 

buena referencia, es decir, se habla de apoyo asistencial que vale la pena juzgar si tiene 

relación con los discursos de la transición.  Sin embargo cabe mencionar que la 

institucionalización suele hacer esto en las prácticas y las motivaciones de las iniciativas 

sociales. 

Global

Las organizaciones son universidades certificadas en el estudio de las tecnologías y 

prácticas que vayan en el mismo sentido del movimiento. También las organizaciones de 

intercambio de tiempos, esto es que personas van de intercambio a un lugar y trabajan en 
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algún proyecto a cambio del aprendizaje que más tarde va a compartir en a su regreso, la 

principal organización mundial que realiza esta práctica es la WOOOF´s. 

Participantes de los MB-ES.-

Local-globales

Los decretos institucionales de gobierno con discursos de transición, las iniciativas de ley o 

decretos legislativos para los productos orgánicos y toda mercantilización y 

comercialización, las iniciativas sociales de partidos políticos, los programas empresariales 

de responsabilidad social empresarial, o programas empresariales de responsabilidad 

ambiental que devienen de las ideas de los MB-ES y los discursos de transición que estos 

manejan son una parte muy importante de esta reflexión. 

Organizaciones que representan intereses privados de empresas o corporativos.-

Los ejemplos de estos son las iniciativas que dan un bono salarial a las personas que 

comparten el auto, o el caso de Inglaterra que pagan por cada kilómetro que la gente recorre

en bicicleta para llegar a sus empleos. Este es el caso representativo de un intercambio entre

las acciones que, aunque no tengan una responsabilidad ambiental detrás, aunque se cumpla

solamente con los requisitos para vender más, obtener más votos, tener mayor legitimidad, 

o cumplir con los estándares de responsabilidad social para la certificación de las empresas,

esto es parte del trabajo de los MB-ES y de la modernidad global a la que hemos llegado. 

También es muy interesante que esto puede ser una señal de la autopoiesis, pues las 

estrategias de los MB-ES son seguir adelante con los objetivos propuestos desarrollando los

proyectos a nivel local y hacia adentro; introduciendo ideas y cambios en las personas que 

poco a poco van construyendo los cambios en las formas de vida y de prácticas y relaciones

con la naturaleza y el medio ambiente. Porque estas se van abriendo del plano  

interpersonal, de los grupos, de las organizaciones, hacia las estructuras de gobernanza y de

las relaciones internacionales e iniciativas globales.   

Siguiendo a Touraine (2010) la necesidad de observar y profundizar sobre la dinámica 

sociopolítica entre agentes y actores que integran un sistema de gobierno democrático se 

hace patente para los movimientos ambientalistas y de identidad ecológica. En este, 

interactúan la sociedad política, la sociedad civil y el Estado, ninguno de estos deben de 
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tener dominación sobre otro, las relaciones entre uno y otro poseen la característica de ser 

interdependientes pero al mismo tiempo cada uno debe de gozar de una autonomía frente a 

las demás porque cada una tiene su papel en los procesos democráticos.

Las iniciativas de intereses económicos y la desviación del movimiento en la apropiación 

del discurso de la transición pueden explicarse a partir de este análisis. Para esto, debemos 

partir de que el liberalismo es el sistema político-económico dominante, por lo tanto los 

valores y formas hegemónicas son transversales a todo escenario. La sociedad política y la 

sociedad civil que se forman en su seno son las que se observa ejerciendo presión; entrando

en conflicto una perspectiva y sus paradigmas con la otra, estableciendo la lucha constante 

mediada por el Estado, el cual su papel, “le pese a quien le pese debe de defender los 

intereses que más convengan a mediano y largo plazo” (Touraine, 2010). 

La teoría de los sistemas de Humberto Maturana y la producción de la sociedad en la 

problemática medioambiental.  

Maturana y Varela toman el concepto de autopoiesis de la biología y lo transportan a las 

ciencias sociales y humanas, la idea de que todo es un sistema y que se puede traducir a 

partir de ahí para observar su funcionamiento, sus condiciones de vida. Todo sistema consta

de un elemento de entrada y otro de salida, los sistemas vivos con capacidad de adaptación 

toman por la entrada lo que se debe de absorber para reproducirse a sí mismos, y por la 

salida arrojan el producto o desecho, que viene a ser la energía transformada, ya sea en la 

duplicación o la reproducción del sistema vivo. Ósea que todo sistema vivo tiende a 

reproducirse y tener vida consecutivamente a las transformaciones del entorno.  

En este caso, las partes internas del sistema de los MBES son 

La acción directa  los discursos de transición 

Las partes externas son 

Los contextos de la crisis ambiental, el contexto cultural económico y político, la 

apropiación del discurso de transición, 

La dialógica es un concepto esencial en esta contextualización. 
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III. Conclusión 

La tendencia a largo plazo de la acción directa de los MB-ES es fruto de la relación con la 

filosofía anarquista. La autogestión es el concepto que se puede tomar para resumir esta 

estrategia que ha tomado la ecología social desde sus inicios y que sentó las bases para los 

discursos e iniciativas de transición actuales.

La autogestión ha provocado cambios en la sociedad, principalmente a nivel microsocial, 

en términos culturales la ecología se ha puesto de moda, en términos políticos ha ido 

ganando terreno del lado institucional y del lado de la sociedad civil y política. De acuerdo 

a la definición de poder (Luckes) y el espacio social (Lefevbre) se ha convertido en una 

tendencia a corto plazo que va a la institucionalización y formalización política, pero a 

largo plazo se están moldeando cambios sustanciales desde la raíz; esta torna fuerza y poder

político. Por eso es importante ver el panorama a través de la teoría de los sistemas de 

Maturana además de la teoría de los nuevos movimientos sociales y de la confrontación de 

poderes, intereses y formas de pensamiento y de concebir la vida planteada por la ecología 

política.  

La defensa del medio ambiente es una lucha que nace de la preocupación por la vida, y 

aunque en determinado momento el capitalismo lo absorbió (antes con el Desarrollo 

sustentable, ahora con la gobernanza ambiental), la vida sigue empujando hacia la acción, 

la autenticidad de los movimientos va en contra de la institucionalización paralizadora. Y 

vuelve a revivir nuevas iniciativas, así los discursos de transición han consolidado en 

legitimidad dentro de la población. En términos de Charles Tilly, la cultura y la historia de 

sublevaciones de las comunidades y grupos son un elemento de fuerza política, y así mismo

forma parte de la estrategia de lucha. 

Otros agentes que tienen que ver es el avance de la crisis ambiental, la existencia de nuevas 

emergencias, disputa por recursos naturales. El estudio de los MB-ES sigue en 

construcción. 
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