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Emergencia
&nbsp;

El concepto de emergencia designa un proceso de cambio que produce un nuevo estado en un sistema, provisto de propiedades

relativamente sorprendentes en relaciÃ³n con su dinÃ¡mica habitual o su evoluciÃ³n en el tiempo. El concepto apareciÃ³ en

geografÃa en la segunda mitad del siglo XX con dos significados bastante diferentes segÃºn el contexto de su empleo.

En el vocabulario de la economÃa internacional, los paÃses emergentes son aquellos que formaban parte de lo que despuÃ©s de

la Segunda Guerra Mundial se denominaba Tercer Mundo (es decir, todos los paÃses pobres, llamados aÃºn subdesarrollados) y

cuya economÃa despegÃ³ rÃ¡pidamente para alcanzar en algunas dÃ©cadas niveles de renta per cÃ¡pita que los sitÃºan muy por

encima de los paÃses menos desarrollados, cerca de los paÃses desarrollados. Los lÃmites de la categorÃa son difusos, y la

hipÃ³tesis subyacente es la de una posible convergencia de los niveles de desarrollo econÃ³mico, pero nada indica quÃ©

caracterizarÃa el final de este proceso, por lo demÃ¡s bastante heterogÃ©neo. AdemÃ¡s de algunos paÃses petroleros como

Kuwait, la expresiÃ³n abarca ejemplos conocidos como los â€œdragones asiÃ¡ticosâ€• -que surgieron a fines de la dÃ©cada de

1980 (Corea del Sur, TaiwÃ¡n, Hong-Kong y Singapur), hoy clasificados junto a los paÃses desarrollados-, y principalmente desde

los aÃ±os 2000 los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y SudÃ¡frica), a los que se han aÃ±adido mÃ¡s recientemente paÃses como

Indonesia, MÃ©xico, e incluso TurquÃa, con niveles de vida mÃ¡s fluctuantes, que algunas veces se sitÃºan por debajo de la media

mundial. Originariamente, el concepto de emergencia econÃ³mica fue desarrollado por agencias de calificaciÃ³n para designar

nuevos lugares de inversiÃ³n posibles (y rentables) para las finanzas mundiales. El desarrollo que se produce allÃ puede deberse a

factores externos (demanda de productos petroleros, por ejemplo) o a dinÃ¡micas internas (como determinadas polÃticas de

protecciÃ³n de los mercados internos en Argentina o de desarrollo impulsado por el Estado, como en China o la India). Por lo tanto,

tambiÃ©n tiene componentes locales en tÃ©rminos de industrializaciÃ³n y educaciÃ³n, con consecuencias sociales muy variables en

cuanto a la evoluciÃ³n de las desigualdades en las sociedades involucradas.

En el vocabulario de la dinÃ¡mica de los sistemas complejos, la emergencia implica la apariciÃ³n de comportamientos colectivos

globales en sistemas formados por componentes en interacciÃ³n. La emergencia seÃ±ala la apariciÃ³n de una o varias propiedades

nuevas cualitativamente diferentes de las de los componentes del sistema; por lo tanto, tambiÃ©n contribuye a definir niveles

distintos en la organizaciÃ³n de los sistemas. Dichos niveles se revelan por la no linealidad de las relaciones cuantitativas entre las

partes de los sistemas denominados â€œcomplejosâ€•, que se resumen en expresiones como â€œel todo es mÃ¡s que la suma de

las partesâ€•, o incluso â€œmÃ¡s es diferenteâ€• (Anderson, 1972). Las propiedades de un nivel superior de organizaciÃ³n se

atribuyen a ciertas formas de interacciÃ³n entre los componentes de nivel inferior; no pueden deducirse de las propiedades

caracterÃsticas de Ã©stos. Este tipo de proceso de cambio se asemeja mÃ¡s a los observados en la evoluciÃ³n biolÃ³gica e incluso

en las ciencias sociales que a los de la mecÃ¡nica o de la termodinÃ¡mica clÃ¡sica. Son posibles numerosas analogÃas para

esclarecer los procesos de creaciÃ³n e innovaciÃ³n, o incluso de revoluciÃ³n, en estos sistemas (Klein y Harrison, 2006). Se

distinguen emergencias â€œdÃ©bilesâ€• cuando aparecen estructuras identificables -y, por tanto, ya conocidas por un observador

externo-, y emergencias â€œfuertesâ€•, cuando las estructuras creadas tienen efectos significativos en los constituyentes del

sistema en diferentes niveles de observaciÃ³n (David, 2010).

Por lo tanto, la emergencia aparece como una novedad irreductible, en el sentido de la explicaciÃ³n cientÃfica clÃ¡sica a travÃ©s del

mÃ©todo reduccionista, pero Â¿es totalmente imprevisible? Los procesos de emergencia pudieron representarse y simularse

mediante modelos matemÃ¡ticos de ecuaciones diferenciales no lineales, primero en las ciencias naturales, luego traspuestos a la

geografÃa. Se asocian a la formaciÃ³n, bajo ciertas condiciones de suministro de energÃa, de comportamientos espaciotemporales

organizados - â€œestructuras disipativasâ€• en sistemas quÃmicos â€œlejos del equilibrioâ€• donde las molÃ©culas adoptan

trayectorias irreversibles (Prigogine, 1949), o procesos sinÃ©rgicos basados en interacciones entre partÃculas a muy larga

distancia, por ejemplo, cuando algunos fotones se organizan en haces de lÃ¡ser (Haken, 1977)-. Estos procesos se denominan de

autoorganizaciÃ³n, porque involucran un nÃºmero muy grande de partÃculas elementales a nivel microscÃ³pico, cuyas

interacciones, normalmente aleatorias, producen formas de organizaciÃ³n a nivel macroscÃ³pico bajo ciertas condiciones. El cambio

en la trayectoria dinÃ¡mica del sistema, que modifica la estructura, se denomina bifurcaciÃ³n en matemÃ¡tica (Wilson, 1981;

Sanders, 1982). En las ciencias humanas, donde los procesos operan a velocidades lentas en comparaciÃ³n con los de la

fÃsica-quÃmica, se prefiere hablar de transiciones (Sanders, 2017) para caracterizar emergencias importantes para la historia de la

humanidad y cuya puesta en marcha pudo durar varios milenios, como la creaciÃ³n de las lenguas; o incluso con una duraciÃ³n de

varios siglos, para instituciones como la jerarquÃa social, los grandes imperios o los Estados-naciÃ³n (Sanders et al., 2020: vÃ©ase
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en particular el capÃtulo 6). Se explicaron con Ã©xito ejemplos de sistemogÃ©nesis que involucran factores internos y condiciones

externos, como en el caso de FranÃ§ois Durand-DastÃ¨s (1990).

En geografÃa urbana, las propiedades emergentes caracterizan niveles de observaciÃ³n que tambiÃ©n pueden interpretarse como

niveles de organizaciÃ³n en estos sistemas: actor urbano, ciudad, sistema de ciudades; aunque los lÃmites de estos niveles son

algunas veces imprecisos y difÃciles de determinar. P. Allen (1997), A. Wilson (1981) y muchos otros propusieron modelizaciones

para reconstruir la dinÃ¡mica de estos sistemas.

En sus dos registros de significados, se constata que el concepto de emergencia es un punto de paso necesario para explicar las

propiedades macroscÃ³picas que no pueden deducirse directamente de las propiedades de los componentes de un sistema

Ãºnicamente.
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