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Sra. Editora: A propósito del editorial publicado en esta revista (1), quisimos dirigirnos a usted, con la convicción de que 
tanto la medicina como las ciencias de las cuales se nutre y, especialmente, la investigación como práctica vinculante 
deben comenzar a establecer un diálogo con otros tipos de saberes que permitan la generación de cambios que impacten 
de forma profunda a las poblaciones. 

Tradicionalmente, la ciencia separó las emociones de la razón para establecer el juicio de la verdad, suponiendo que 
cuestiones como la afectividad generan sesgos en la lectura científica del mundo (2). Actualmente, desde la neurociencia, 
se comprende que lo que llamamos “razón” y “emoción” son indivisibles y mutuamente afectables (3,4). Nunca han sido 
opuestas, sino producto de nuestra biología atravesada por la cultura e interacción con la naturaleza (5), lo que ha 
permitido enriquecer a la ciencia de nuevas visiones y proyectos. Tratando específicamente de reflexionar sobre la región, 
Miranda-Nieto et al. (6) destacan la necesidad de un cambio sistémico en la forma en que se financia, se lleva a cabo y 
se valora la ciencia, con el objetivo de crear una comunidad científica más incluyente, apoyada y sostenible para todos. 
Queremos compartir el nacimiento del Programa de Liderazgo Científico de América Latina y el Caribe (SLP-LAC [2022-23]), 
que consideró al corazón de la región (sede de Amazonia de la Universidad Nacional de Colombia) para el encuentro de jóvenes 
científicos.

El SLP-LAC, organizado por la Global Young Academy, contó con la participación de investigadores de diferentes países. 
Se desarrollaron discusiones sobre las problemáticas y retos que enfrentan los jóvenes científicos para formarse como 
investigadores de renombre e impacto para la región. Una de las preguntas que surgió, y en la cual las autoras nos 
centramos, es la siguiente: ¿Cómo lograr que los científicos sean actores relevantes en la construcción de una cultura del 
conocimiento en Latinoamérica que priorice las necesidades de las poblaciones e influya en la generación de políticas 
públicas? Nuestras respuestas se enmarcan en tres ejes: 

Colaboración entre científicos y comunidades: La ciencia tradicional ha venido trabajando dada la hegemonía de una 
racionalidad técnico-económica (7). Sin embargo, el diálogo entre científicos y no científicos puede incidir en el mundo de 
la práctica. El diálogo de saberes demanda una escucha genuina, la formulación de las problemáticas de investigación en 
conjunto, donde se evite acciones meramente consultivas en los trabajos de campo o de intervención en poblaciones. A 
su vez, le permite al científico reconocerse como sujeto social complejo y diverso, y al no científico, pensar en la ciencia 
como una opción de saber. Auler et al. (8), al defender el pensamiento latinoamericano de Ciencia-Tecnología-Sociedad, 
argumentan que la investigación debe dar voz a los actores involucrados en problemas históricamente olvidados. Además, 
la investigación orientada a solucionar problemas sociales y ambientales tiene el reto de que los programas de investigación 
y financiamiento (convocatorias) puedan ser enfocados a temas relevantes para las necesidades de las poblaciones y el 
medio ambiente. Un ejemplo de implementación es el proyecto Ciencia en Panamá (www.cienciaenpanama.org). 

Científicos en políticas públicas: Las políticas públicas son generadas a través de un proceso complejo que involucra a 
una variedad de actores, incluyendo gobiernos, organizaciones sin ánimo de lucro, empresas, comunidades y científicos. 
En este entramado, el papel de la ciencia y de los científicos en la producción de políticas públicas que vinculen ciencia 
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y problemas reales consiste habitualmente en proporcionar información objetiva y rigurosa para comunicar el análisis 
de la situación, la formulación de alternativas y la evaluación de estas. Con el fin de que la sociedad se beneficie de 
políticas más efectivas y sostenibles, los científicos de nuestra región deberían tener un rol clave en la formulación de 
proyectos. El acercamiento se podría comenzar por medio de pasantías para científicos en instituciones gubernamentales. 
Esto les permitiría comprender mejor los desafíos y oportunidades que enfrentan los funcionarios gubernamentales en la 
formulación y ejecución de políticas, y brindaría recíprocamente acceso a la experiencia y conocimiento científico. Otra 
clave en este eje es la comunicación del trabajo científico: la claridad de la información brindada para que sea accesible 
para las comunidades y los tomadores de decisiones. Tal es el caso de la experiencia de la Asociación Mexicana para el 
Avance de la Ciencia (https://www.amexac.mx/).

Redes con la diáspora: Se refiere a la creación de vínculos y conexiones entre individuos o grupos que han emigrado 
de su país de origen a otras partes del mundo. Pueden ser tanto sociales como profesionales y fomentan el desarrollo e 
intercambio de conocimientos y recursos. Además, pueden servir para apoyar a los migrantes en su proceso de integración 
en su nuevo hogar y mantener vivos los lazos culturales y sociales con su comunidad de origen. Esto favorece las 
colaboraciones Norte-Sur Global a la vez que pueden potencializar las colaboraciones Sur-Sur. Las redes pueden ser tanto 
virtuales como presenciales y pueden incluir a personas de diferentes profesiones y sectores, que permitan fomentar la 
comprensión y el respeto mutuo entre las diferentes comunidades. Los programas de becas pueden ser efectivos para 
apoyar a los jóvenes científicos de países en desarrollo para que colaboren con colegas en países desarrollados. Los 
insumos y la infraestructura presentes en este reto aportarían al surgimiento de nuevos modos de pensar el mundo a partir 
de campos empíricos distintos, lo que favorecería las epistemologías del Sur en el debate internacional más amplio. Un 
ejemplo es la red de científicos argentinos en el exterior (https://www.argentina.gob.ar/ciencia/raices/redes-exterior).

La razón que se nutre de los afectos permite la consideración de aspectos múltiples del mundo, donde el territorio y 
las comunidades son tenidos en cuenta en sus aspectos culturales, ambientales y de cuidado en general de la vida. Se 
menciona ejemplos donde se valora un enfoque más humanista en la investigación/ciencia y que, al replicarse en la 
región, impactaría en la construcción de la cultura del conocimiento.

Dados los cambios que el siglo XXI experimenta, como pérdida de biodiversidad, alteraciones en los ciclos biogeoquímicos, 
crisis climática, enfermedades emergentes, inestabilidades políticas, entre otras cuestiones, la ciencia puede ser parte 
de las soluciones para preservar la vida humana en la Tierra, en condiciones de justicia y dignidad.
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