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Para esquematizar de qué se tratan estos 

Sistemas Socio-Ecológicos (SSE), recurri-

remos a nuestra creatividad, así que 

imaginémonos un tablón de corcho, ¿Listo? 

(Figura 1). Este tablón va a representar el 

espacio en el que el SSE se desarrolla, este 

espacio puede ser tan grande como un 

bosque o más pequeño como un sistema 

agroforestal (una milpa, un huerto familiar o 

alguna parcela de cultivo), incluso hay quie-

nes se aventuran a imaginarlo en un con-

texto global. Ahora bien, en este tablón o 

espacio, visualicemos una serie de tachuelas 

de diferentes colores, cada una de esta 

representa un componente o factor, que 

además por ser de diversos colores estos 

pueden ser ecológicos, sociales, econó-

micos, e incluso políticos. Estos compo-

nentes no sólo están presentes, sino que 

además interaccionan; si colocáramos un 

cordón uniendo estas tachuelas o compo-

nentes, podríamos simular estas interac-

ciones, las cuales no sólo van de una ta-

chuela o factor a otro, sino que simulan una 

red o estructura de interacciones, que ade-

más nos permiten observar cómo funciona 

este SSE. Bien, pues de una forma muy 

sencilla es que podemos observar cómo se 

compone, se estructura y funciona un SSE. 

De la misma forma, es la relación hombre-

naturaleza, donde componentes ecológicos, 

sociales y culturales, económicos y po-

líticos, forman parte, estructuran, moldean y 

mueven este sistema. 

Una vez que imaginamos cómo se com-

pone, estructura y funciona este sistema, 

vayamos a las definiciones. De acuerdo con 

la literatura, los SSE son sistemas anidados y 

multinivel que brindan servicios esenciales a 

la sociedad (Berkes y Folke, 1998). Son 

sistemas dinámicos, que nos ayudan a 

describir y comprender las interacciones 

entre los componentes sociales y ecológicos 

(Binder et al., 2013). 

Comprender cómo funcionan los SSE    

además nos puede  ayudar  a evaluar su sus- 

No, no es una nueva red social, ni lo último en electrónica. Los sistemas socio-ecológicos 

son una red donde interaccionan y se relacionan, el humano y la naturaleza. Cuando hablamos 

de esta relación, regularmente pensamos en una interacción unidireccional, de un lado hacia 

otro. Sin embargo, estas relaciones van más allá, ya que en ellas influyen diversos factores 

que al interaccionar conforman una red bastante compleja. 
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Figura 1. Representación gráfica de Sistemas Socio-Ecológicos. (Fotografía: Irina Llamas). 

tentabilidad, capacidad de resiliencia y de 

adaptación (Folke et al., 2005) -¿Su qué?- 

Por ejemplo, una comunidad rural, como 

muchas  a unos minutos de la ciudad de 

Mérida, en la que los pobladores recolectan 

leña para el autoconsumo y comercia-

lización (Figura 2). Si nosotros conocemos 

cómo funciona el SSE del uso y manejo de 

este producto, la leña, podemos evaluar qué 

tan sustentable es el uso de este recurso 

natural, es decir, qué tan equilibrado es eco-

lógica, social y económicamente. Un SSE 

poco sustentable, sería aquel donde se 

priorice un componente sobre otro, por 

ejemplo, los beneficios sociales y econó-

micos a costa de la degradación del medio 

ambiente, o viceversa, la protección del 

medio ambiente, sobre los beneficios socia-

les y económicos. Para mejorar la susten-

tabilidad, es indispensable conocer cómo 

interaccionan los componentes o factores del 

SSE, cómo dichos factores guían este 

equilibrio o desequilibrio, y posteriormente 

crear estrategias que puedan mejorar la ma-

nera como interactúan los seres humanos con 

la naturaleza. 

Por otro lado, la resiliencia, es la capa-

cidad que estos sistemas tienen para re-

cuperar su estructura y función posterior a un 

disturbio, estos disturbios pueden ser na-

turales como un huracán o también de otra 

naturaleza, por  ejemplo  la instauración  de 
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Figura 2. El consumo de leña por comunidades, forma parte de un Sistema socio-ecológico, en el 

que interaccionan diversos factores, ecológicos, sociales, culturales, económicos y políticos. 

(Fotografía: Irina Llamas). 
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una norma o ley que prohíba una actividad 

(Resilience Alliance, 2010). En la resi-

liencia, interfieren factores como las redes 

sociales, no Facebook, Instagram o Twitter, 

sino los lazos de confianza que se establecen 

en la sociedad, como la memoria social, que 

es la acumulación de la experiencia y 

aprendizaje colectivo, que le permite adap-

tarse, mantener o recuperar la estructura y 

función del SSE (Folke et al., 2005). Es 

decir, en un SSE resiliente, la historia de las 

experiencias pasadas entre las interacciones 

de los diversos componentes, ayudan a que 

el SSE pueda recuperarse de un disturbio no 

previsto. Por ejemplo, imaginemos esta mis-

ma comunidad de recolectores de leña, ¿qué 

pasaría con el SSE después de un huracán? 

Pues las experiencias previas de la comu-

nidad dentro de este SSE, ayudarían a crear 

estrategias para recuperar su estructura y 

función. 

En la actualidad existe una gran cantidad 

de investigaciones enfocadas en el cono-

cimiento de estos SSE. Sin embargo, la 

elección de un marco conceptual para su 

análisis depende del objetivo de inves-

tigación, los antecedentes, la aplicabilidad, y 

la escala social, temporal y espacial que se 

desee analizar (Binder et al., 2013); ya que, 

los componentes, estructura y función va-

rían, por ejemplo, entre una comunidad 

pesquera y una comunidad que basa sus 

actividades productivas en los recursos del 

bosque (Ostrom, 2009).  

Cómo te habrás dado cuenta, la relación 

hombre-naturaleza va más allá de un sólo 

vínculo donde el ser humano satisface sus 

necesidades a partir del uso de la naturaleza. 

Por ello, y debido a la complejidad de estos 

sistemas, su estudio requiere ser abordado 

desde una perspectiva transdisciplinaria -

¿Transdisciplinaria?- sí, a partir de un len-

guaje que incorpore diversas áreas del co-

nocimiento (Klein, 2004; Martínez-

Migueléz, 2007). Pues, no sólo es indis-

pensable abordar el problema desde una 

perspectiva ecológica o social, sino hacer-

carse con una mirada que analice, observe e 

integre los diversos factores que intervienen 

en este sistema.  
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