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Resumen 

El medio ambiente es un sistema dinámico sujeto a múltiples influencias. Se derivan de ellas efectos que 

se ligan tanto a procesos naturales como a otros que emanan de las actividades humanas. La investigación 

ambiental es esencial para entender y mitigar el impacto de estas. Sin embargo, debido a la integración 

multifactorial a la que hemos hecho referencia, el estudio de los fenómenos ambientales se enfrenta a 

una manifiesta conjunción de incertidumbre y complejidad. Mas aun, la producción de resultados en 

ciencia ambiental requiere abordar de manera integral la enmarañada red de interacciones que moldean 

nuestro entorno. Por necesidad el desarrollo de este tipo de investigación amerita la adopción de enfoques 

interdisciplinarios. En este trabajo subrayamos primeramente  la importancia de reconocer y gestionar la 

incertidumbre y la complejidad en la investigación ambiental. Así mismo enfatizamos el necesario apego 

que esta   debe exhibir a la multidisciplinariedad. Destacamos también, la importancia de dimensionar 

estas componentes en forma adecuada y también las formas en que estas están entrelazadas. 

1. Introducción  

El medio ambiente es un sistema dinámico influenciado por una miríada de factores. Se derivan de ellos 

efectos que se ligan a procesos naturales y otros que provienen de las actividades humanas. Un 

preponderante objetivo de la investigación ambiental es generar conocimiento destinado a comprender 

el impacto de estas últimas en el planeta [1]. Mas aun, la ciencia ambiental enfrenta una serie de retos 

epistemológicos que son difíciles de abordar. Emergen al intentar descifrar las complejidades de los 

ecosistemas. O bien, al pretender dimensionar en forma efectiva   los impactos de las actividades 

antropogénicas. Superar dichas dificultades requiere adoptar un enfoque multidisciplinario [2].  

 

Al cobijo de los resultados de la investigación científica se pueden identificar los impulsores fundamentales 

del cambio ambiental [3]. El conocimiento aportado hace posible, en primera instancia, desarrollar 

soluciones que mitiguen el impacto de la interacción del hombre con los ecosistemas. También nos ayuda 

a comprender implicaciones más amplias. Con esto hacemos referencia al impacto  del cambio ambiental  

en la salud humana, la economía y el bienestar social [4-5]. Consecuentemente, las contribuciones de la 

investigacion ambiental son vitales para fundamentar decisiones políticas que respalden el desarrollo 

sostenible [6]. 

 

Debido a la inherente integración multifactorial, podemos reiterar que el estudio de los fenómenos 

ambientales se enfrenta a una patente conjunción de incertidumbre y complejidad. Por consiguiente, la 

examinación conducente debe abordar de manera integral la intrincada red de interacciones que explican 

estos factores. Para esto es de gran ayuda utilizar herramientas geoespaciales [7]. Para ilustrar, citamos a 

la examinación de imágenes satelitales, teledetección y sistemas de información geográfica (SIG). Estos 

recursos no solo hacen posible monitorear los cambios en un entorno particular. Permiten adicionalmente 

rastrear el impacto de la acción antropogénica sobre el medio ambiente en las escalas pertinentes [8]. 

 

En adición a los factores de incertidumbre y complejidad que hemos destacado, hay que resaltar uno más.  

Este se liga al hecho de que la investigación ambiental por necesidad navega a través de un mar de 

paradigmas multifactoriales. Ciertamente, la producción de resultados en esta disciplina requiere abordar 
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de manera integral la intrincada red de interacciones que moldean nuestro entorno [9].Y, por necesidad el 

desarrollo de este tipo de investigación amerita la adopción de enfoques interdisciplinarios. En virtud de 

esto, como ya hemos expresado, los investigadores ambientales deben desplegar una gran apertura a la 

utilización de metodos novedosos [10]. Entre estos podemos incluir a la  modelación  computacional 

avanzada , Inteligencia artificial y aprendizaje automático, Big Data ambiental, biotecnología y  enfoques 

de ciencia ciudadana. Solo utilizando estos recursos podrán lograr la necesaria integración de grandes 

cantidades de información. Esta información, es por necesidad proveniente de múltiples escalas y es 

también de carácter dinámico [11].  

 

En esta contribución intentamos explorar la influencia en la investigación ambiental que emana de la 

interacción entre la incertidumbre, la complejidad y la interdisciplinariedad. Destacamos la importancia 

de dimensionar estas componentes en forma adecuada y también las formas en que estas están 

entrelazadas. Este trabajo también intenta integrar un prontuario de conceptos, definiciones, 

explicaciones y bibliografía auxiliar para las sesiones de discusión asociadas al desarrollo del módulo 3.1 

del curso sobre Epistemología de la Crisis Ambiental: La relevancia de la Economía, impartido en el CICESE. 

Para la integración del primer borrador trabajo se utilizaron procedimientos de investigación documental 

y también recursos de inteligencia artificial [12]. La revisión epistemologica de los contenidos resultantes 

se integró a los deberes a cumplir por los estudiantes para acreditar el curso. 

 

2. Incertidumbre e Investigación Ambiental 
 

La incertidumbre es un aspecto fundamental de la investigación científica. Hace referencia a las 

limitaciones inherentes a los resultados de esta. Estas limitaciones obedecen parcialmente a la falta de 

información completa y a la imprevisibilidad de los fenómenos naturales. Por ende, la incertidumbre juega 

un papel vital en la determinación de nuestra percepción del mundo [13]. 

 

La necesidad de abordar los efectos de la crisis ambiental que en la actualidad enfrenta nuestro mundo es 

imperiosa. Hemos mencionado en la introducción que la investigación ambiental es un campo complejo y 

desafiante. Expresamos así mismo que esta tiene como cometido el estudio de sistemas naturales y las 

influencias que sobre estos imbuyen las actividades humanas. Ante esto, la adquisición de conocimiento 

en materia ambiental se vuelve decisiva. Resulta ser esencial para la instrumentación estrategias de 

mitigación y en general para toma de decisiones conducentes y efectivas [14]. Sin embargo, no podemos 

soslayar que la perspectiva científica reconoce que la incertidumbre desempeña un papel significativo en 

el proceso de adquisición de conocimiento. La incertidumbre implica limitaciones y brechas que merman 

significativamente nuestra comprensión de sistemas y procesos complejos [15]. En particular forja 

importantes implicaciones sobre el abordaje de los efectos de la problemática ambiental vigente [16] 

 

Dado este escenario, es procedente resaltar que uno de los mayores retos que la investigación ambiental 

encara es la omnipresencia de la incertidumbre. Esta necesariamente brota de la imprevisibilidad 

inherente a los sistemas naturales [17]. Igualmente surge de las limitaciones inherentes a los paradigmas 

disponibles, por ejemplo, los modelos climáticos. Ciertamente la fiabilidad de estos constructos se ve 

afectada por la incertidumbre derivada de diversos factores. Entre ellos, podemos mencionar 
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primeramente a la formación de nubes. Un segundo factor son los cambios en las corrientes oceánicas. Y 

podemos considerar todavía efectos en la precisión de estos modelos que se asocian a la influencia 

antropogénica [18]. 

 

La validez y confiabilidad de nuestro acervo intelectual son de carácter cuestionable ante la incertidumbre. 

La mera existencia de este agregado que cuestiona la validez de lo que estamos al tanto fomenta el 

escepticismo, la exploración intelectual y el cuestionamiento continuo de suposiciones y creencias [19]. 

La examinación de las implicaciones filosóficas y teóricas de la incertidumbre en la adquisición de 

conocimiento ha despertado un notorio interés.  Son objeto de estudio de la Epistemologia. Esta evoca 

primeramente que los productos de nuestra abstracción tienen una base cuestionable. Qué estos también 

dependen de la evidencia disponible. Y, por último, que están sujetos a revisión a la luz de nuevos 

descubrimientos. En lo general el planteamiento central de la epistemología en lo relativo a la 

incertidumbre cuestiona la idea de certeza absoluta y reconoce las insuficiencias y la falibilidad del 

conocimiento [20-21]. Podemos establecer entonces que, en una reafirmación del progreso científico, se 

debe considerar su escrutinio bajo la lupa de la incertidumbre epistemológica [22-24]. La aceptación de 

los preceptos de esta rama de la filosofia es sin duda importante. Permite a los científicos abordar la 

adquisición de conocimientos con un sentido de humildad. Les recuerda la importancia del rigor 

intelectual. Les insta a tener voluntad de participar en el aprendizaje y la mejora continuos. En particular 

la valoración de los cánones de la incertidumbre epistemologica es fundamental en la apropiación de 

saberes en materia ambiental. Exige colaboración interdisciplinaria. Demanda de la consideración de 

puntos de vista diversos. Y también resalta la relevancia de una revisión rigurosa por pares. Esto para 

reducir los sesgos subjetivos y de este modo fortalecer el conocimiento adquirido [25].  

 
2.2 Incertidumbre y Aleatoriedad 
 

La incertidumbre intrínseca o irreducible, es connatural a un sistema o proceso [26-27]. Surge de la 

variabilidad inherente o de la omnipresente aleatoriedad. Se le conoce sucintamente como incertidumbre 

aleatoria [28]. A menudo se asocia con fenómenos naturales inherentemente impredecibles. En estos se 

pueden incluir eventos cuánticos o bien sistemas caóticos [29]. La incertidumbre aleatoria no puede 

eliminarse. No obstante, esta puede caracterizarse y gestionarse mediante enfoques probabilísticos. 

 

2.3 Incertidumbre de Medición 
 

En investigacion científica, el termino incertidumbre de medición se refiere a los posibles errores o 

variabilidad asociados con el proceso de obtención de mediciones u observaciones [30]. Surge de varios 

factores. Primeramente, de la precisión del instrumento. De los errores de calibración. También 

contribuyen a su génesis, el sesgo de muestreo y juicio humano. La incertidumbre de medición puede 

cuantificarse utilizando métodos estadísticos. Su consideración es esencial para garantizar la confiabilidad 

y precisión de la base empírica de la investigacion. 

 

2.4 Recolección y Análisis de Datos 
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Hemos expresado que la incertidumbre puede quebrantar la fiabilidad de los resultados de investigacion. 

La falta de sistematización en la recolección, así como también, la ausencia de análisis estadístico de los 

datos puede explicar en forma parcial la mencionada incertidumbre [31]. Ineludiblemente, los 

investigadores deben considerar las limitaciones de sus mediciones. Deben también revisar la idoneidad 

de sus técnicas de muestreo. Y sobre todo deben de tener en cuenta las posibles fuentes de sesgo. Para 

estimar la confiabilidad y validez de los datos se emplean métodos de cuantificación de incertidumbre, 

como intervalos de confianza. Igualmente, se relaciona con esto el análisis de sensibilidad. 

 

Un factor que contribuye notoriamente a la incertidumbre en la investigación ambiental se relaciona con 

el tamaño y la pertinencia de la base de datos disponibles [32-33]. Normalmente, el acopio de datos de 

sistemas naturales puede ser difícil. Por otra parte, cuando hay datos disponibles, estos pueden ser 

incompletos o poco confiables. En consecuencia, se pueden generar lagunas de conocimiento. Como 

resultado de esto, el desarrollo de modelos precisos puede ser inalcanzable. Este inconveniente puede 

imposibilitar que la investigación científica participe en la toma de decisiones informadas. 

 

 2.4.1 Intervalos de Confianza 
 

Los intervalos de confianza proporcionan el posible rango de variación en los valores que pueden ocurrir 

al medir una variable o estimar un parámetro [34]. Ofrecen una medida de la precisión y confiabilidad de 

dicha medición o estimación. Para   dar esta medida, establecen los valores mínimos y máximos que se 

espera puedan adquirir sus valores reales. Para ello, considerando un determinado nivel de confianza. Por 

lo general este suele ser por ejemplo del 95%. La comunicación de intervalos de confianza es fundamental. 

Proporcionan una forma concisa de informar sobre el nivel de incertidumbre de los resultados de una 

investigación científica en su conjunto. 

 

2.4.2 Análisis de Sensibilidad 
 

Las variaciones en los parámetros de entrada o la modificación de los supuestos establecidos influencian 

las proyecciones de un modelo. Las mencionadas alteraciones pueden asimismo influenciar las salidas de 

un sistema. El análisis de sensibilidad es un recurso que permite examinar el grado en el cual se 

manifiestan los aludidos efectos [35]. La examinación de la sensibilidad de las predicciones también 

coadyuva con la identificación de los factores que contribuyen en mayor medida a la incertidumbre. Sus 

resultados ofrecen igualmente una guía para la priorización de la recolección de datos. O bien orientación 

para realizar mejoras en el modelo. En resumen, el análisis de sensibilidad permite a los científicos 

comprender las fuentes de incertidumbre. Esto les hace posible orientar sus esfuerzos hacia la reducción 

de las contribuciones de las más influyentes a la determinación de esta. 

 

2.5 Incertidumbre y Modelación 
 

Los modelos son representaciones aproximadas de sistemas complejos del mundo real. Como a lo más 

solo constituyen simplificaciones, sus proyecciones generan incertidumbre [36]. Las consecuentes 

desviaciones entre lo predicho y lo observado emanan principalmente de los supuestos, así como de la 
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estimación de parámetros, y también emergen de las limitaciones en la estructura del modelo. La 

incertidumbre debida al modelo puede abordarse mediante análisis de sensibilidad, así como mediante la 

comparación de modelos y la validación con datos empíricos [37]. 

 

2.6 Propagación de Incertidumbre 
 

La propagación de incertidumbre es un factor esencial en la aproximación epistemologica de la indagación 

científica. La afirmación de su irrupción es fundamental para la evaluación de la fiabilidad de los resultados 

de esta. Considerar su presencia implica reconocer las incertidumbres en los parámetros de entrada. Y 

también aquellas ligadas a los datos. Es también asentir que estas trascienden a través de modelos o 

cálculos para así generar incertidumbre en las predicciones [38]. La realización de este ejercicio de admitir 

la susodicha propagación, permite a los científicos comprender la incertidumbre general en sus 

predicciones o estimaciones. Es especialmente relevante al lidiar con sistemas complejos con variables 

interconectadas. 

 

2.7 Influencia en los Resultados de Investigación 
 

El manejo de la incertidumbre impulsa la integridad de la investigación científica Acotar la incertidumbre 

permite resaltar las brechas en el conocimiento. Anima a los investigadores a indagar más 

exhaustivamente [39]. Los científicos reconocen que abordar la incertidumbre requiere primeramente 

llevar a cabo una cuidadosa recolección de datos. Demanda igualmente diseñar adecuadamente la 

experimentación. Y contribuye además a lo relacionado con lograr una adecuada formulación de hipótesis 

[40] Valga agregar que el proceso de desarrollo de estas implica poner a prueba explicaciones alternativas, 

lo cual por ende apoya al refinamiento del conocimiento avanzado. 

 

2.8 Influencia de la Incertidumbre en la Toma de Decisiones  
 

La manifestación de incertidumbre en la investigacion ambiental, afecta singularmente a la toma de 

decisiones informadas. Ante le presencia de incertidumbre, esta debe ocurrir al cobijo de una perspectiva 

cautelosa y adaptable [41]. Para lograr esto resulta esencial que actores imprescindibles compartan su 

conocimiento y experiencia. En primer lugar, destaca la participación de los científicos. En segundo lugar, 

es forzoso contar con la colaboración de los responsables de formular políticas ambientales. Resulta 

necesario además tomar en cuenta los posicionamientos de las partes interesadas [42]. La conjunción de 

conocimientos, experiencias, habilidades e intereses de estos participantes es fundamental. Hace posible 

desarrollar una comprensión más completa de los sistemas ambientales y los factores que los influyen. 

Puede también aportar información valiosa en lo referente a su conservación. Consigue también 

identificar áreas de incertidumbre, como a desarrollar estrategias para gestionar y mitigar los riesgos 

asociados con estas [43]. Por otra parte, ante la incertidumbre es conveniente destacar la relevancia del 

análisis de riesgos. Este permite a los responsables de instrumentar políticas comprender las 

incertidumbres asociadas con diferentes escenarios. Hace posible evaluar los conflictos potenciales y 

seleccionar estrategias apropiadas. Fundamenta la adopción de un enfoque transparente e inclusivo para 
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la toma de decisiones, considerando escenarios inciertos, fomenta además la gestión adaptativa y la 

resiliencia [44]. 

 

2.9 Incertidumbre y Comunicación de Resultados de Investigación   
 

Abordar de manera efectiva la crisis ambiental requiere una comunicación clara y transparente. En esta 

perspectiva, es sumamente importante hacer partícipe de la mencionada comunicación a las 

incertidumbres científicas que inciden [45]. Los investigadores ambientales deben explicar claramente las 

limitaciones y los niveles de confianza de sus resultados. Al hacerlo deben evitar el recurrir a la 

simplificación excesiva o bien a la exageración. La transparencia genera confianza pública, facilita la toma 

de decisiones informadas y evita el rechazo de la evidencia científica con base en la incertidumbre [46]. 

 

Las definiciones y conceptos que hemos vertido en esta Sección 2 ilustran la naturaleza multifacética de la 

incertidumbre en la investigación científica. Concluimos estableciendo que, al reconocer y cuantificar la 

incertidumbre, los científicos pueden refinar su comprensión de los fenómenos o sistemas abordados. 

Consiguen asimismo mejorar las predicciones derivadas de sus contribuciones. Por último, logran orientar 

la tomar decisiones informadas. Esto reviste singular relevancia, especialmente en el contexto de la 

problemática ambiental contemporánea. Un análisis de veracidad, coherencia y pertinencia de lo 

expresado en esta sección se realizó mediante el uso de herramientas de inteligencia artificial [47]. 

 

3. Complejidad e Investigación Ambiental 
 

Ser complejo connota que algo está compuesto de muchas partes diferentes interrelacionadas que 

dificultan su comprensión o análisis [48]. Un sistema complejo puede tener muchos componentes 

diferentes que interactúan entre sí de manera impredecible. Puede además albergar muchos circuitos de 

retroalimentación [49]. En la actualidad, nuestro mundo se encuentra en constante evolución. El referido 

dinamismo hace de la complejidad un elemento que impregna diversos aspectos de nuestra vida cotidiana 

[50]. Consabidamente, la noción de complejidad moldea nuestra comprensión del mundo y plantea retos 

que requieren enfoques novedosos para una navegación efectiva. Tipifica desde sistemas tecnológicos 

intrincados hasta redes socioeconómicas globales. La teoría de la complejidad proporciona el marco que 

hace posible la exploración destinada a comprender el comportamiento de estos sistemas. La base formal 

de dicha teoría, son las matemáticas. Empero, esta se fundamenta también en la informática y otras 

disciplinas.  

 

Dos conceptos coaligados al de complejidad son el de emergencia y el de autoorganización [48]. 

Emergencia hace referencia al surgimiento de nuevas propiedades o comportamientos de un sistema 

complejo. Emanan de las interacciones de las unidades individuales que forman dicho sistema. Las 

propiedades emergentes no pueden atribuirse directamente a ningún elemento individual. Se derivan del 

comportamiento colectivo del sistema [51]. Además, los sistemas complejos a menudo exhiben 

tendencias a la autoorganización. Se asocian con patrones y estructuras que se forman y evolucionan de 

manera espontánea. Es decir, sin control externo [52]. Entender la traza de la emergencia y la 
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autoorganización es fundamental en la caracterización de los sistemas complejos. Permite entender la 

forma en la cual funcionan y evolucionan temporalmente dichos sistemas [53]. 

 

Los sistemas adaptativos complejos, se caracterizan por su capacidad para adecuarse y aprender de su 

entorno [54-55]. Entre estos, podemos incluir a las redes sociales, ecosistemas y economías. Exhiben una 

interacción dinámica entre agentes o entidades, bucles de retroalimentación y flujos de información. En 

virtud de esto, pueden responder y adaptarse a los cambios en su entorno. La perspectiva de la 

complejidad permite formalizar el análisis de estos sistemas de este modo entender su comportamiento. 

Mediante dicha examinación podemos obtener valiosas ideas sobre su resiliencia, robustez y capacidad 

de innovación. 

 

Cerramos esta sección reiterando que la complejidad es una característica distintiva de los sistemas 

ambientales. Su estructura incluye intrincadas redes de relaciones y bucles de retroalimentación. La 

influencia de estos puede llevar al sistema a mostrar resultados no lineales e impredecibles [56]. Los 

ecosistemas, por ejemplo, exhiben propiedades emergentes que surgen de las interacciones de 

innumerables especies y los concurrentes factores ambientales [57]. Por ende, desentrañar la dinámica de 

los sistemas ambientales requiere de una perspectiva holística. Un análisis de veracidad, coherencia y 

pertinencia de lo expresado en esta sección se realizó mediante el uso de herramientas de inteligencia 

artificial  [58]. 

 

4. Interdisciplinariedad en la Investigación Ambiental 
 

La dimensión natural y social de los sistemas ambientales es responsable de las implicaciones atribuibles 

a la complejidad que mencionamos en la sección 3. Estas implicaciones conllevan retos epistemológicos 

que la investigación ambiental debe encarar. En principio su consideración hace necesario adoptar una 

perspectiva interdisciplinaria. La integración de conocimientos y metodologías de diferentes disciplinas 

permite comprender mejor dichos retos. Y por ende contribuir al desarrollo de soluciones innovadoras 

[59]. En un típico arreglo multidisciplinar para el estudio lo ambiental pueden concurrir  la ecología, la 

hidrología, la sociología, la economía entre otras [60-61]. Consideremos para ilustra esto, la remediación 

de la contaminación del agua. Implementar estrategias exitosas demanda la integración de conocimientos 

provenientes de la química, la biología, la ingeniería y las ciencias sociales. Mas aun esta integración 

multidisciplinar permite la evaluación de fuentes de contaminación e impactos de esta. Hace posible por 

añadidura la creación de planes de mitigación. Conducentemente en el caso general, solamente a través 

de la colaboración interdisciplinaria se pueden concebir soluciones efectivas. La interdependencia de las 

cuestiones ambientales justifica este enfoque, mismo que permite el desarrollo de políticas y prácticas 

más informadas [62]. Un análisis de veracidad, coherencia y pertinencia de lo expresado en esta sección 

se realizó mediante el uso de herramientas de inteligencia artificial [63]. 

5. El Nexo entre la Incertidumbre, la Complejidad y la Interdisciplinariedad en la 
Investigacion Ambiental  
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Podemos considerar a la interdependencia de la incertidumbre, la complejidad y la interdisciplinariedad 

en la investigación ambiental como una asociación simbiótica [64]. Su principal contribución es el impulso 

al progreso científico en lo relativo a nuestro entorno lo cual favorece la toma de decisiones informadas. 

 

A medida que aumenta nuestra conciencia de los intrincados sistemas ambientales, más reconoceremos 

las incertidumbres inherentes a ellos. La integración de disciplinas permite la creación de modelos y 

tácticas que puedan dar cuenta de esta incertidumbre [65]. Y no solo esto, la mencionada integración hace 

también posible el capturar las intrincadas relaciones que impulsan la transformación ambiental. 

Abundando en el tema central de esta sección es procedente enfatizar que la naturaleza multifacética de 

las cuestiones ambientales hace necesaria la adopción de un enfoque interdisciplinario. Esta perspectiva 

catapulta el potencial de múltiples disciplinas individuales dándole al todo que estas forman una insigne 

capacidad para identificar tendencias subyacentes [66]. Como establecen Larkin y colaboradores, un 

beneficio importante derivado de la adopción de un esquema multidisciplinario para interpretar lo 

ambiental es que este hace posible desarrollar soluciones innovadoras [67]. Un análisis de veracidad, 

coherencia y pertinencia de lo expresado en esta sección se realizó mediante el uso de herramientas de 

inteligencia artificial [68]. 

 

6. Conclusión 
 

La perspectiva científica de la incertidumbre hace eco de la persistente influencia de esta en la adquisición 

de conocimiento. Esto es especialmente concerniente a aquel relacionado con lo ambiental. En esos 

confines, la incertidumbre moldea la recolección y el análisis de datos, desafía la modelación y predicción 

y limita la toma de decisiones sustentadas en la información. 

 

La intersección de la investigación ambiental y la interdisciplinariedad resalta la complejidad de los 

desafíos actuales. Subraya también la imperiosa necesidad de aportar soluciones innovadoras y 

colaborativas. Para abordar los problemas ambientales, es crucial reconocer las incertidumbres inherentes 

y utilizar el paradigma de la complejidad como medio para lograr una mayor comprensión. La intersección 

de disciplinas proporciona una hoja de ruta para navegar en este terreno pletórico de dificultades 

epistemológicas. Dado este escenario reafirmamos que al adoptar una perspectiva interdisciplinaria no 

solo ayuda en lo epistemológico, también nos permite obtener una comprensión más profunda de los 

sistemas ambientales y tomar decisiones informadas para el mejoramiento de nuestro planeta. Examinar 

la importancia de los efectos de la combinación de incertidumbre, complejidad e interdisciplinariedad en 

materia ambiental es esencial. Sin duda seguirá impulsando el progreso hacia la identificación de los 

inciertos laberintos de nuestro entorno. Coadyuvara indubitablemente con el establecimiento de un 

rumbo sostenible. 
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