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Carta Editorial 

 
Es nuevamente un placer presentar esta nueva edición de la revista Scientia et 
PRAXIS seriado como Volumen 02, Número 04, del año 2022, correspondiente 
al periodo julio-diciembre de 2022 en Coedición con CIATEJ-CONACYT a los 
autores como producto de su reconocido trabajo así como a nuestros lectores, en 
búsqueda de nuevo conocimiento.  
 
El objetivo principal de la revista es mostrar el trabajo científico orginal e inédito 
en el ámbito de cómo la innovación es uno de los principales impulsores 
transdisciplinares para lograr el desarrollo sostenible con incidencia social 
destacando contribuciones tanto al campo del conocimiento (Scientia) como al de 
aplicación (Praxis), bajo el título central:  
 

Los Centros Públicos de Investigación de México como Agentes Promotores 
del Impacto Social 

 
Así, presentamos el primer artículo el cual es una propuesta conceptual basada en 
el Modelo de Marco Lógico (MML) y la Teoría del Cambio (TdC) para la 
planeación estratégica de la innovación con impacto social, en los Centros 
Públicos de Investigación (CPIs) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT), México. Los hallazgos relevantes, se tiene como contribución 
teórica (Scientia), una propuesta de modelo conceptual basada en el MML y la 
TdC para la planeación estratégica de la innovación con impacto social. La 
contribución práctica (Praxis), es su relación con los procesos de un CPI los cuales 
requieren claridad y rápidez, que les permitan adaptarse al entorno altamente 
cambiante.  
 
El autor del segundo orienta su estudio a evidenciar la intervención de un CPI, el 
CIAD AC, en la conformación de Negocios Inclusivos (NI) en la cadena de valor 
de tomate mexicano de exportación en agricultura protegida. Sus hallazgos son 
relevantes ya que explica como las empresas de la cadena de valor analizada 
involucran a la base de la pirámide como parte de la planta de trabajadores. 



 

Además, poseen flexibilidad organizativa para adaptar sus procesos a las 
necesidades del mercado de exportación. 
 
En el tercer artículo, los autores nos hacen reflexionar sobre los centros públicos 
de investigación (CPI’s) y los cambios que producen en el desarrollo dentro de la 
innovación en México desde su creación, y cómo esto ha llevado a estrechar la 
relación con el concepto de educación y cómo han logrado un desarrollo 
económico y social para México. 
 
En el cuarto artículo, los autores analizan el panorama actual de la innovación en 
México, medida a través del registro de patentes, su relación con el Gasto en I&D 
y el Capital Humano, confirmando la relación significativa con la innovación. En 
la práctica, a pesar del aumento de Capital Humano, esto no generó de manera 
proporcional más solicitudes de patentes por residentes nacionales. 
 
El quinto artículo orienta su análisis a un caso de estudio sobre el estado de 
desarrollo económico del municipio de Cunduacán, Tabasco con la finalidad de 
generar alternativas de oportunidades para los jóvenes a partir de la intervención 
de los CPIs en la región.  
 
En el sexto artículo los autores presentan una propuesta de mejorar la comprensión 
sistémica de las causas de mortalidad por Enfermedad Renal Crónica (ERC) para 
la ideación de soluciones con Centros Públicos de Investigación. En la exposición, 
se determinaron hallazgos teóricos tales como cuatro ciclos causales: manejo del 
riesgo primario; manejo integral de los pacientes en riesgo; manejo del paciente 
en etapa final; y manejo integral del paciente en etapa final. Así también hallazgos 
prácticos donde los ejes de solución fueron aumentar la cantidad de pacientes con 
autocuidado de la etapa cuatro a cinco, y en etapa de Terapia Renal Sustitutiva; y 
aumentar la cantidad de pacientes con tratamiento en etapas finales.  
 
El séptimo documento, la autora construye una tipología de convergencia de dos 
sistemas de conocimiento: indígena y/o local y científico, para la determinación 
de la conexión e identificación de causas de prácticas de Socialwashing y 
Greenwashing a través de Centros de Investigación, para su erradicación mediante 
una discusión teórica multidisciplinaria para la innovación sostenible contribución 



 

teórica, a través de la propuesta de una tipología que aporta elementos y lecciones 
de cómo conectar dos sistemas de conocimiento: científico e indígena y/o local, 
desde fundamentos epistemológicos, ontológicos, axiológicos y praxeológicos, 
tanto como de las barreras que impiden la gestión efectiva. Así también, realiza 
una contribución práctica como guía de proyectos científicos, políticos, 
académicos que interactúan con diversos grupos de conocimiento como 
agricultores para legitimar y descentralizar la toma de decisiones. 
 
El octavo artículo la autora presenta un modelo de red de investigación con 
incidencia para la innovación social que atiende a problemáticas locales, a partir 
de la experiencia de la Red de Alcaldesas de Jalisco (RAJ). Los hallazgos a nivel 
teórico muestran una metodología de trabajo colaborativa inter-actor/inter- nivel 
para la incidencia social, elaborada a partir de un modelo dialéctico en la 
experiencia de la RAJ. A nivel práctica, se presenta el trabajo realizado en dicha 
la RAJ, mediante la co-construcción de diagnósticos, estrategias de resolución de 
problemas, metodologías de implementación y análisis de resultados. 
 
Finalmente, cerramos el contenido deseando sea de utilidad su lectura expresando 
además, nuevamente nuestra gratitud al comité editorial del Centro de 
Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C. 
(CIATEJ), CONACYT por haber participado en esta coedición, a los autores por 
el envío de sus artículos así como a los lectores por recomendarnos y citar a la 
revista Scientia et PRAXIS reconociendo la ardua labor de nuestro equipo editorial 
que se esfuerza en cada número por servir en tiempo y forma. 

 
 
 
 
 
 

Dr. Juan Mejía-Trejo 
Editor Responsable 

Academia Mexicana de Investigación y Docencia en Innovación S.C. (AMIDI)  
Diciembre 2022, Zapopan, Jalisco, México 
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RESUMEN  

Objetivo. Realizar una propuesta conceptual basada en el Modelo de Marco Lógico (MML)y la 

Teoría del Cambio (TdC) para la planeación estratégica de la innovación con impacto social, en 

los Centros Públicos de Investigación (CPIs) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT), México 

Metodología.  Se analiza el contexto de los CPIs así como la bibliometría del MML y la TdC, en 

el segundo semestre de 2022. 

Hallazgos. Como contribución teórica (Scientia), una propuesta de modelo conceptual basada en 

el MML y la TdC para la planeación estratégica de la innovación con impacto social. La 

contribución práctica (Praxis), es su relación con los procesos de un CPI los cuales requieren 

claridad y rápidez, que les permitan adaptarse al entorno altamente cambiante. 

Originalidad. La investigación es valiosa, original e inédita por conjuntar el MML y la TdC que 

influyen en la planeación estratégica con impacto social en un CPI. 

Conclusiones y limitaciones.  

• El MML y la TdC son posibles de insertar en los procesos de los CPI para lograr la planeación 

estratégica de la innovación con impacto social. 

• Las limitaciones se basan en el conocimiento e interpretación documental de los procesos de 

un CPI en su planeación estratégica de la innovación con impacto social. 

• Los estudios futuros proponen realizar una intervención práctica que permita validar las 

implicaciones del estudio. 

 

ABSTRACT  

Purpose. A conceptual proposal model based on the Logical Framework Model and the Theory of 

Change for the social impact strategic planning of innovation in the Public Research Centers (CPIs) 

of the National Council of Science and Technology (CONACYT), Mexico. 

Methodology. The study implied the context of the CPIs, with a bibliometric study of the Logical 

Framework and the Theory of Change in the second semester of 2022. 

Findings. As a theoretical contribution (Scientia), a conceptual proposal model, based on the 

Logical Framework Model and Theory of Change for the social impact strategic planning of 

innovation in the CPIs. As a practical contribution (Praxis), the conceptual proposal model 
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relationship with the processes of a CPI that requiring clarity and speed for a highly changing 

environment. 

Originality. The research is valuable, original, and unprecedented for combining the Theoretical 

Framework and the Theory of Change that produce a social impact in a CPI. 

Conclusions and limitations. 

• Logical Framework Model and Theory of Change are possible to be included in CPI processes 

to achieve the social impact strategic planning of innovation. 

• The limitations are the knowledge and documentary interpretation of the processes of a CPI in 

social impact strategic planning of innovation. 

• Future studies propose to carry out a practical intervention that allows the validation of the study. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Actualmente México, cuenta con 26 Centros Públicos de Investigación (CPI) adscritos al Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), los cuales enfocan sus esfuerzos en cuatro ejes 

fundamentales (CONACYT, 2022a): 

• Realizar actividades de investigación. 

• Formar recursos humanos altamente especializados, principalmente a través de programas de 

posgrado. 

• Promover la mejora y el avance científico con el objetivo de impactar en los sectores públicos, 

productivo y social. 

• Generar información técnica y científica derivada de sus procesos de investigación y 

generación del conocimiento. 

 

Los CPIs son entidades paraestatales y poseen distintas naturalezas jurídicas, así como distintos 

perfiles académicos y profesionales, tamaños, ubicaciones y especialidades temáticas. Esta 

diversidad abre la posibilidad de una amplia colaboración entre disciplinas y regiones. Para lograr 

lo anterior, propone seis objetivos a alcanzar: 

• Generar conocimiento científico y promover su aplicación a la solución de problemas 

nacionales. 

• Formar recursos humanos de alta especialización, sobre todo a nivel de posgrado. 
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• Fomentar la vinculación entre la academia y los sectores público, privado y social. 

• Promover la innovación científica, tecnológica y social para que el país avance en su 

integración a la economía del conocimiento. 

• Promover la difusión y la divulgación de la ciencia y la tecnología en las áreas de competencia 

de cada uno de los centros que integran el Sistema. 

• Fomentar y promover la cultura científica, humanística y tecnológica de la sociedad mexicana. 

 

Actualmente, los CPIs  se distinguen por atender convocatorias diversas que el CONACYT realiza 

de manera continua, tales como (CONACYT, 2022b): 

• La investigación en ciencia básica como el quehacer de investigación en todas las áreas de 

coocimiento. Es indispensable para el avance teórico sin que haya mediación o motivación por 

aplicación alguna, aunque toda la ciencia eventualmente puede ser la base de aplicaciones o 

desarrollos tecnológicos. 

• En tiempos en que existe alguna controversia dentro de la comunidad humanística y científica 

o en que existen cuestiones de difícil respuesta, surge aquella investigación de ciencia de 

frontera que utiliza metodologías y conceptos atípicos o novedosos en su ámbito, es decir, nace 

cuando el paradigma actual ya no explica las observaciones del universo. 

• La Dirección de Programas Nacionales Estratégicos (PRONACES) del CONACYT tiene entre 

sus funciones sustantivas articular las capacidades científico-técnicas con otros actores 

sociales, del sector público o privado, para alcanzar metas de corto, mediano y largo plazos que 

conduzcan a la solución de problemáticas nacionales concretas que, por su importancia y 

gravedad, requieren de una atención urgente y de una solución integral, profunda y amplia 

tomando en consideración los conocimientos teórico-prácticos más avanzados generados por 

las humanidades, las ciencias y las tecnologías; manteniendo un diálogo continuo con la 

diversidad de saberes y experiencias que han reunido las comunidades, la ciudadanía, los 

servidores públicos, así como las y los empresarios que desean el bien común y el cuidado de 

los bienes sociales, culturales y ambientales, con una perspectiva de equidad y 

sostenibilidad. Actualmente, hay diez orientaciones: 1. Agentes tóxicos y procesos 
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contaminantes, 2. Agua, 3. Cultura., 4. Educación., 5. Energía  y cambio climático, 6. Salus, 

7.Seguridad humana, 8. Sistemas socio-ecológicos, 9. Soberanía alimentaria y 10. Vivienda 

 

Como se aprecia, es fundamental apoyar el quehacer científico en todas las áreas del conocimiento 

con pleno respeto a la libertad de investigación. El impulso de los avances en ciencia de frontera 

es particularmente importante para fortalecer la independencia tecnológica y la soberanía de un 

país. Es así que los CPIs requieren realizar, una planeación estratégica de proyectos que permita 

identificar la detección de necesidades de la población, las soluciones tecnológicas viables, 

factibles y posibles así como etapas claras de seguimiento para su implementación, en ciclos de 

supervisión permanente. Para su logro, el documento propone determinar el estado del arte 

mediante el análisis de los conceptos de Modelo de Marco Lógico (MML), la Teoría del Cambio 

(TdC) , planeación estratégica de la innovación e impacto social. Dichos conceptos son referidos 

al estado de la cuestión en los que un CPI se involucra con la capacidad de realizar interacciones 

transdisciplinares. De esta forma, planteamos la pregunta de investigación:  

¿cuál es la propuesta del modelo conceptual de proceso que conjunte al MML y la TdC  como 

base para la  planeación estratégica de innovación con impacto social en un CPI de México? 

La propuesta, debe incluir: 

a. La detección de necesidades de la comunidad provenientes de analizar bases de datos de 

gobierno como de ONGs (organizaciones no gubernamentales) 

b. Un proceso que defina tipo (o varios) de innovación(es) a introducir. 

c. Un proyecto inicial que soporte la planeación estratégica que describa el planteamiento de 

actividades, complementos, propósito y fines producto del MML que generan un árbol de 

problemas y un árbol de soluciones base de un MIR. 

d. Un proyecto de continuidad basado en insumos, efectos, resultados, efectos e impactos, basados 

en el MML y que consituyen la TDC a introducir para uno o varios ciclos de vida de proyecto. 

e. La transdisciplinariedad con tendencias a la innovación sostenible de la propuesta, es un 

requisito importante dada la alta especialización en la que de desenvuelven las actividades de 

un CPI con otros, por lo tanto su justificación para lograr proyectos y servicios integrales. 
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2. CONTEXTUALIZACIÓN.  

El Sistema de Centros Públicos de Investigación del CONACYT, está conformado por 26 

instituciones, coordinadas sectorialmente por la Unidad de Articulación Sectorial y Regional. Estos 

centros de investigación comparten cuatro ejes fundamentales en su quehacer (CONACYT, 2022): 

• Realizar actividades de investigación. 

• Formar recursos humanos altamente especializados, principalmente a través de programas de 

posgrado. 

• Promover la mejora y el avance científico con el objetivo de impactar en los sectores públicos, 

productivo y social.Generar información técnica y científica derivada de sus procesos de 

investigación y generación del conocimiento. 

 

Los centros son entidades paraestatales y poseen distintas naturalezas jurídicas, así como distintos 

perfiles académicos y profesionales, tamaños, ubicaciones y especialidades temáticas. Esta 

diversidad abre la posibilidad de una amplia colaboración entre disciplinas y regiones. 

El Sistema de Centros busca contribuir de manera significativa a que México aumente sus niveles 

de productividad y competitividad siendo la planeación estratégica de la innovación, un factor 

determinante en sus actividades anuales, particularmente orientadas al impacto social. 

 

3. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

Se presenta una revisión del estado del arte  mayoritariamente de los últimos 10 años como base 

de la investigación. Se discute basado en un breve, claro y conciso estudio bibliométrico qué es el 

impacto y/o incidencia social, las categorías de la innovación, sobre qué es el MML y la TdC con 

sus implicciones, así como la presentación de la propuesta final del modelo. 

 

3.1.¿Incidencia o impacto social? 

Basados en Bertolotto (2004), tenemos dos criterios: 
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• Incidencia social, es un proceso que contempla la realización de un conjunto de acciones 

políticas de la ciudadanía organizada, dirigidas a influir en aquellos que toman decisiones y 

lograr cambios en las políticas públicas mediante la realización de acciones planificadas en un 

plazo razonable. El máximo objetivo de la incidencia social es modificar la realidad, por lo que 

considera todas las actividades cuyo propósito es influir en actores, sistemas, estructuras e 

ideas a diferentes niveles para alterar la forma en que el poder, los recursos y las ideas son 

creadas, distribuidas y consumidas a nivel global (Hernández de Toro, 2010). 

• Impacto social, en políticas sociales,  es lo que pasa con los destinatarios finales de las acciones. 

Son los cambios objetivos en las condiciones de vida de la población, por ejemplo en qué 

medida aumentó la productividad agroalimentaria a partir de poner en marcha un programa de 

apoyo tecnológico, o cómo aumentó el arraigo familiar al poner en marcha un programa de 

saneamiento tecnológico ambiental. El impacto es la meta final del proyecto. Su logro no 

depende solamente del proyecto ya que algunas condiciones escapan al control del equipo a 

cargo del proyecto como el caso ocurrido con la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias 

no previstas. 

En este documento, se parte de establecer la planeación estratégica de la innovación en los CPIs a 

partir del criterio de impacto social. 

 

3.2.Manual de Oslo 

Para la OECD (2018), la definición general de innovación es la siguiente: Una innovación es un 

producto o proceso nuevo o mejorado (o una combinación de ambos) que difiere 

significativamente de los productos o procesos anteriores de la unidad y que se ha puesto a 

disposición de los usuarios potenciales (producto) o puesto en uso por la unidad (proceso). De 

esta forma, la OECD (2018) facilita la recopilación y el informe de datos comparables sobre 

innovación y actividades relacionadas para empresas en diferentes países y industrias y para 

empresas de diferentes tamaños y estructuras, que van desde pequeñas empresas de un solo 

producto empresas a grandes empresas multinacionales que producen una amplia gama de bienes 

o servicios, definiendo diverso tipos de innovación. Todo CPI las debe considerar para su 

planeación. La 3ª. Edición del Manual de Oslo (OCDE, 2005) da cuenta de mayores detalles de los 

tipos de innovación. Ver Tabla 1. 



Mejía-Trejo, J. y Aguilar-Navarro C.O. 
 

 
Vol.02.No.04.Jul-Dic (2022): 1-34 
Coedición con CIATEJ-CONACYT 

https://doi.org/10.55965/setp.2.coed.a1 
eISSN: 2954-4041 

 

8 

Tabla 1. Tipos de innovación de acuerdo al Manual de Oslo  
Tipo de 

Innovación Descripción 

Producto-
Servicio 

Una innovación de producto/servicio: 
  Se corresponde con la introducción de un bien o de un servicio nuevo, o    
  significativamente mejorado, en cuanto a sus características o en cuanto al uso al que    
  se destina. Esta definición incluye la mejora significativa de las características técnicas,  
  de los componentes y los materiales, de la informática integrada, de la facilidad de uso  
  u otras características funcionales (OCDE, 2005, par.156) 
  Las innovaciones de producto pueden utilizar nuevos conocimientos o tecnologías, o   
  basarse en nuevas utilizaciones o combinaciones de conoci mientos o tecnologías ya   
  existentes. El término producto, cubre a la vez los bienes y los servicios. Las  
  innovaciones de producto incluyen la introducción de nuevos bienes y servicios y las  
  mejoras significativas de las características funcionales o de utilización de bienes y   
  servicios existentes. (OCDE, 2005, par.157) 
  Se incluyen objetos tangibles y algunos productos que capturan conocimiento (PCC) sobre los      
  cuales, el propietario de los derechos puede establecerse y a su vez ser transferiddos a través de  
  transacciones de mercado (OECD, 2018, par. 3.30) 
  Se incluyen los servicios como actividades intangibles que se producen y consumen   
  simultáneamente cambiando las condiciones (por ej. físicas, psicológicas, etc.) de los usuarios.   
  El engagement de usuario a través del tiempo, disponibilidad, atención, transmisión de  
  información, o esfuerzo es a menudo una condición necesaria que conduce a la co-producción   
 de servicios por los usuarios y la firma. Los atributos o experiencia de un servicio puede por lo 
tanto depender de las entradas de los usuarios.Los servicios pueden incluir PCC (OECD, 2018, 
par. 3.30). Estos PCC pueden tener carácterísticas ya sea de bienes o servicios y se refieren al 
aprovisionamiento, almacenamiento, cuidado, comunicación y diseminación de información 
digital que los usuarios pueden accesar de forma repetida. Puedne ser almacenados en objetos 
físicos e infraestructura, tal como los medios electrónicos o la nube (cloud). Los PCC son 
similares a un bien si los consumidores los comparten o venden a otros después de una transacción, 
pero son similares a un servicio si los derechos de los consumidores son limitados por una 
restricción de licencia para compartirlos o venderlos (OECD, 2018, par. 3.32) 

Proceso 

Una innovación de proceso: 
  Es la introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, proceso de producción o de   
  distribución. Ello implica cambios significativos en las técnicas, los materiales y/o los  
  programas informáticos (OCDE, 2005, par.163). 
  Las innovaciones de proceso pueden tener por objeto disminuir los costes unitarios de   
  producción o distribución, mejorar la calidad, o producir o distribuir nuevos productos o    
  sensiblemente mejorados (OCDE, 2005, par.164). 

Mercadotecnia 

Una innovación de mercadotecnia:  
  Es la aplicación de un nuevo método de comercialización que implique cambios   
  significativos del diseño o el enva- sado de un producto, su posicionamiento, su    
  promoción o su tarificación (OCDE, 2005, par.169). 
  Las innovaciones de mercadotecnia tratan de satisfacer mejor las necesidades de los   
  consumidores, de abrir nuevos mercados o de posicionar en el mercado de una nueva   
  manera un producto de la empresa con el fin de aumentar las ventas (OCDE, 2005, par.170). 
  Las innovaciones de mercadotecnia, principalmente, incluyen cambios significativos en el  
  diseño del producto que son parte del nuevo concepto de comercialización (OCDE, 2005,    
  par.172) así como los	nuevos	métodos	de	comercialización	en	materia	de	posicionamiento		
		de productos se refieren principalmente a la creación de nuevos canales de venta (OCDE, 2005,   
  par. 173), promoción (OCDE, 2005, par. 174) y precio (OCDE, 2005, par. 175) 

Organización Una innovación de organización: 
  Es la introducción de un nuevo método organizativo en las prácticas, la organización del lugar  
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  de trabajo o las relaciones exteriores de la empresa (OCDE, 2005, par. 177) 
  Las innovaciones de organización pueden tener por objeto mejorar los resultados de una  
  empresa reduciendo los costes administrativos o de transacción, mejorando el nivel de  
  satisfacción en el trabajo (y, por consiguiente, aumentar la productividad), facilitando el acceso  
  a bienes no comercializados (como el conocimiento externo no catalogado) o reduciendo los  
  costes de los suministros (OCDE, 2005, par. 178) 
  Lo que distingue una innovación de organización de otros cambios organizativos en el seno de  
  una empresa es la introducción de un método organizativo (en las prácticas de la empresa, la  
  organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores) que no haya sido utilizado antes   
  por la empresa y que resulte de decisiones estratégicas tomadas por la dirección (OCDE, 2005,  
  par. 179) 

Actividad  Todas las actividades que implican desarrollo, finanzas y comerciales emprendidas por una    
 empresa que pretenden dar como resultado una innovación para la misma (OECD, 2018, par. 3.5) 

Negocios 

 Es un nuevo o producto/servicio mejorado o proceso de negocios (o combinación de los mismos) 
que difiere significaticamente de los productos/servicios o procesos de negocios previos que tenga 
la firma y que han sido introducidos al mercado o se han puesto en uso por la empresa (OECD, 
2018, par. 3.9.) . En este sentido se encuentran seis categorías a considerar: 1.Producción de bienes 
o servicios, 2.Distribución y logística, 3. Mercadotecnia y ventas, 4. Sistemas de información y 
comunciaciones, 5. Administración y Management  y 6. Procesos de desarrollo de negocios y 
productos. (OECD, 2018, par. 3.39) 

Fuente: OCDE (2015) y OECD (2018) con adaptación propia 
 

Además, es importante tomar en cuenta asociar los tipos de innovación (OCDE, 2015 y OECD, 

2018) con los modelos de gestión de la innovación propuestos por el Directorado General de la 

Comisión Europea (UE, 2004) para la empresa como se aprecia en la Tabla 2  

Tabla 2. Técnicas de gestión de la innovación de acuerdo a la Unión Europea 
Nombre del grupo de la  
técnica de gestión de la 

innovación 
Técnicas 

Técnicas de administración del 
conocimiento 

(1)Auditoría de conocimiento; (2) Mapeo de conocimiento ; (3)Sistema de 
administración de documentos; (4)Derechos de propiedad intelectual 

Técnicas de inteligencia del 
mercado 

(5) Observación tecnológica; An{alisis de patentes;(6) CRM 
(Customer Relationship Management); (7) Geo-Mercadotecnia; (8) Sistemas de 
inteligencia de negocios  

Técnicas de cooperación en red (9)Enfoque de creación de equipos;(10) Tenologías de Groupware; 
(11) SCM (Supply Chain Management); (12) Cluster industrial 

Técnicas de administración de 
recursos humanos 

(13) Herramientas de reclutamiento on-line; (14) Intranets;  
(15) Técnicas de Teleworking; (16) Técnicas de e-Learning; 
(17) Herramientas de Groupware  

Técnicas de administración de 
interface (18) Ingeniería concurrente ;(19) Interface de mercadotecnia y R&D 

Técnicas de desarrollo de la 
creatividad 

(20) Brainstorming; Pensamiento lateral;   (21)   TRIZ ; (22) SCAMPER; 
(23)Mapas mentales 

Técnicas de mejora de procesos 
(24) Administración de flujo de trabajo; (25) Reingeniería de procesos de 
negocios; (26) JIT (Just-in-Time);(27) TQM (Total Quality Management); (28) 
Tecnología Lean Process 

        Técnicas de administración 
D.    e       proyectos innovadores 

(29) Administración de ante-projecto; (30) Administración de Desarrollo de 
proyecto; (31) Fase administración ; (32) Aprendizaje por experiencia;  
(33) Portafolio de administración de proyectos 
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Técnicas de administración de 
diseño 

(34) Administración de diseño expandido;(35) Sistemas CAD; (36) Prototipado 
rápido; (37) Enfoque d e usabilidad (38) Análisis de valor 

Técnicas de creación de  
negocios 

(39) Incubadoras virtuales ;(40) Spin-Off de la investigación al mercado;  
(41) Juegos asistidos por computadora como juegos de simulación de negocios;  
(42) Entrepreneurship; (43) Plan de negocios 

Fuente: EU (2004) 
 
De hecho, se tiene ya la experiencia previa de relacionar las características que definen a un sector 
tecnológico con la técnica de administración de la innovación que más efectividad tendrían (Mejía-
Trejo et al., 2017c, p.5.).  
 
3.3.Modelo de Marco Lógico (MML) 
La gestión de proyectos implica conocimiento y aplicación de diferentes metodologías que 

orientan el trabajo a resolver diversas necesidades con soluciones prácticas a las problemáticas 

planteadas a través de una ruta para diseñar co más facilidad, objetivos claros y realistas con una 

lógica interna que refleja relaciones de causalidad entre las distintas partes del proyecto, 

posiblitando el seguimiento y la evaluación. En este contexto, el MML es uno de los referentes 

fundamentales tienendo sus inicios desde fines de la década de 1960 como un programa de diseño 

metodológico militar por los militares de EUA  y más tarde adopatdo por la USAID (1979). 

Transcurrido algún tiempo, la agencia de desarrollo de Alemania (WBG, 2022) lo habilita en 

Europa introduciéndolo a través del método ZOPP (Proyecto de Planeación Orientada a Objetivos).  

Desde 1993, la Comisión Europea ha elaborado el: Manual de Gestión del Ciclo de un Proyecto: 

Enfoque integrado y Marco Lógico (EuropeAid, 2001), siendo la base de introducción en las 

diversas agencias públicas europeas y del mundo (Medina-López et al. 2020). Para los años de 

1980, el MML se habría convertido en uno de los requisitos más solicitados en el campo 

internacional europeo, tanto en empresas de gobierno como no gubernamentales. Para fines de los 

1990 ya se habría expandido al resto del mundo Ver Tabla 3. 

Tabla 3. Breve historia de MML 
Año Descripción 
1960 Desarrollo de MML como proceso de planeación militar de EUA 

1970 Adopción del MML por la NASA y la USAID. Esta última la aplica como evaluacion ex-post de 
proyectos de asisyencia técnica 

Mediados de 
1970 

La  Agencia Internacional de Dearrollo de Canadian (CIDA) y la Agencia de Cooperación Técnica 
de Alemania (GTZ) adaptan el MML de USAID para su uso 

1980 Uso del MML por las agencias de desarrollo europeas 

1990 
La calidad de la planeación, monitoreo, la evaluación y la participación de los beneficiarios 
locales, se convierten en tema de implicación para el MML. Inicia la segunda etapa de desarrollo 
MML. 
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Medidados de 
1990 

Adoptan el MML de segunda generación: el Proyecto de Planeación Orientada a Objetivos 
(ZOPP) de la GTZ, la Agencia Danesa Internacional de Desarrollo (DANIDA), el Departamento 
para el Desarrollo Internacional de Reino Unido (DFID), el Banco Mundial, la Agencia 
Internacional de Cooperación y Desarrollo de Suecia (SIDA). La Comisión Europea introduce el 
Proyecto Ciclo de Administración (PCM), como variación del MML. La Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) através de su Comité de Asistencia al 
Desarrollo (DAC) hace una fuerte adopción del PCM a sus estados miembros, incluyendo a 
organizaciones no gubernamentales, a fin de adquirir soporte financiero. Con la difusión global, 
inicia la tercera generación de MML . Japón formula su versión de PCM a través de su Fundación 
para Etudios Avanzados en Desarrollo Internacional (FASID). 

Fines de 1990 El MML así como su enfoque, se hab convertido en herramienta estandar tanto para las agencias 
de desarrollo de gobierno así como no gubernamentales.   

2000 El MML se convierte en un referente para la preparación y evaluación de proyectos de los 
Sistemas Nacionales de Inversión Pública (SNIP) en varios países de América Latina 

2004-2022 Para México creación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL), con uso intensivo del MML 

Fuente: Fushimi (2018) y Ortegón (et al., 2015) con adaptación propia 

 

No obstante, el MML aún no es aplicado y conocido del todo prinicpalemnte en los países 

emergentes (Fushimi, 2018).  

 

A pesar de su dominancia, o debido a ella, sus críticas han sido abundantes, dividiéndose en dos 

grupos principales  (Prinsen y Nijhof, 2015): 

1. Un grupo que considera que el MML tiene una utilidad más bien de tipo reduccionista-

simplista, es decir, de tipo causa lineal- efecto directo, con una tendencia a asumir una 

racionalidad y predictibilidad que ignora la complejidad de los procesos de cambio (Eyben et 

al., 2008, p. 204). 

2. Los que consideran al MML como un instrumento de control de agencias que financian 

proyectos con una visión que legitima o impone esa perspectiva sobre aquellos que verían el 

mundo de manera diferente  (Simpson y Gill, 2007, p. 224), por lo que existe la tendencia a no 

abordar causas de mayor profundidad como la pobreza, inequidad y marginación 

principalmente en proyectos de impulso local (Day y Cpoke, 2008, p. 1). 

 

Cabe destacar que desde sus orígenes, el MML como todo sistema formalizado de este tipo, podría 

degenerar fácilmente en otra pieza de burocracia si no se aplica con imaginación e inteligencia 

(Cracknell, 1989, p. 167). 
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3.3.1 Precisando el concepto MML 

Es esencial entender la distinción entre el MML  y el enfoque MML (Fushimi, 2018): 

1. Un MML es una matriz, generalmente de cuatro por cuatro, que contiene los elementos clave 

de un proyecto. Estos elementos son insumos, actividades, productos, propósitos del proyecto 

y objetivos generales. Se describen en las columnas verticales de un MML. Los elementos en 

las columnas horizontales son resúmenes narrativos, indicadores, fuentes de verificación y 

supuestos importantes. Es aquí donde existen las variaciones de las distintas versiones de los 

MML de las diversas agencias de desarrollo, siendo algunas de ellas los tiempos de las 

actividades, región, duración y grupos beneficiarios.  

2. Por otro lado, el enfoque MML es un método para administrar el ciclo completo de un proyecto 

de desarrollo empleando un MML y cubre la planificación, implementación y evaluación de 

proyectos. El enfoque de MML generalmente enfatiza la planificación participativa con la 

población local para formular elementos clave en un MML. Existen varios enfoques de marco 

lógico (Roduner et al., 2008), por ejemplo, el PCM, que emplea la Agencia Japonesa de 

Cooperación Internacional (JICA), es un tipo representativo de enfoque del MML. 

 

3.3.2. El MML en México 

En México, la MML tiene características particulares y con distintos grados de avance en los tres 

niveles de gobierno. En el federal, su implementación inició en 2007, con los esfuerzos que la 

administración pública federal emprendió para mejorar el diseño y la evaluación de los programas 

públicos con un enfoque de Gestión para Resultados (GpR), mientras que en las entidades 

federativas y los municipios el impulso a dicho enfoque ha tenido diversos tipos de avance.  

En el caso de México, el enfoque de la GpR fue retomado con base en la normativa de distintos 

ámbitos de la administración pública, como la referente al desarrollo social y la relacionada con la 

elaboración del presupuesto de la Federación. Esto permitió tener herramientas de monitoreo y 

evaluación para apoyar la implementación de una GpR en el país (CONEVAL, 2013). En 2004, el 

H. Congreso de la Unión aprobó por unanimidad la Ley General de Desarrollo Social, la cual crea 

al CONEVAL y establece que las evaluaciones de los programas sociales incluyan indicadores de 

resultados, servicios y gestión, con el objeto de permitir medir el avance en el cumplimiento de los 

objetivos de los programas, sus procedimientos y la calidad de los servicios. De esta foma, con  
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con el objeto de coordinar los esfuerzos de la administración pública federal para el mejor uso de 

las herramientas de monitoreo y evaluación que permitan retroalimentar la GpR, el CONEVAL, 

en conjunto con las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, emitió los 

Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración 

Pública Federal, en los que se solicita la elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados 

(MIR) de todos los programas federales (CONEVAL, 2007) 

 

3.3.3. El MML y el diseño de CONEVAL México 

La MIR que adoptó México, se basó en el utilizado por la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL) y es una herramienta que facilita el diseño, la organización y el 

seguimiento de los programas. Consiste en una matriz de cuatro filas por cuatro columnas (Figura 

1) . 

Figura 1. Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) como MML 

                                                                                           

 
 Resumen 

narrativo Indicadores Medios de 
verificación Supuestos 

Fin     
Propósito     

Componentes     
Actividades     

Fuente: CONEVAL (2013) 
 
En la que, de manera general, se presenta la siguiente información (CONEVAL, 2013): 

a. Los objetivos del programa, su alineación y contribución a los objetivos de nivel superior 

(planeación nacional o sectorial). 

b. Los bienes y servicios que entrega el programa a sus beneficiarios para cumplir su objetivo, así 

como las actividades para producirlos. En el caso de México, a los bienes y servicios 

comúnmente se les ha denominado los entregables del programa. 

c. Los indicadores que miden el impacto del programa, el logro de los objetivos, la entrega de los 

bienes y servicios, así como la gestión de las actividades para producir los entregables. 

d. Los medios para obtener y verificar la información con la que se construyen y calculan los 
indicadores. 

Lógica horizontal 

Lógica  
vertical 
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e. Los riesgos y las contingencias que pueden afectar el desempeño del programa y que son ajenos 
a su gestión. 

 
3.4. Pasos de construcción de la MIR como MML 

Los pasos de construccion de la MIR son diez (CONEVAL, 2013). Ver Tabla 4. 

Tabla 4. Pasos de construcción de la MIR como MML 
Descripción 

PASO 1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA. 
El origen de un programa se da a partir del reconocimiento, por parte del gobierno, de la existencia de un problema 
que juzga como público y que, por tanto, debe ser resuelto. Para identificarlo, hay diferentes metodologías; la más 
utilizada es el árbol de problema y de objetivos. Se recomienda que este método sea aplicado por un grupo 
multidisciplinario de personas que cuenten con información, análisis o diagnósticos que permitan mostrar evidencia 
empírica de las causas y los efectos del problema. Es conveniente también que en el grupo se integre personal de 
áreas como planeación, operación, evaluación y presupuesto. El problema no debe ser expresado como la ausencia 
de un servicio o de un bien; es decir, no se debe confundir el problema con la falta de una solución. 
Árbol de problemas. Para su construcción, los diseñadores y ejecutores deben tener claro cuál es el problema que 
se busca resolver con la intervención de la política pública. Las distintas formas de abordarlo deben discutirse para 
alcanzar un acuerdo sobre su definición. El problema debe ser único, ya que el definir más de uno puede ocasionar 
que los esfuerzos y recursos del programa se dispersen, además de dificultar la tarea de monitoreo y evaluación. 
Una vez definido el problema, se identifican los efectos que éste provoca y se plantean en un esquema,  
Árbol de objetivos. Una vez construido el árbol del problema, se procede a construir el de objetivos. Este último 
es una representación de la situación esperada en el caso de que el problema fuese resuelto. Para construirlo, se 
parte del árbol del problema y se busca para cada causa y efecto planteado la situación contraria, es decir, todo lo 
negativo se expondrá de forma positiva; por ejemplo,alta delincuencia se convertirá en baja o menor delincuencia; 
malos hábitos de higiene se transformará en buenos hábitos de higiene. Al realizar este cambio, el problema se 
convierte en el objetivo principal del programa; los efectos que generaba el problema ahora serán los fines que se 
persiguen con la solución de éste, y las causas se convertirán en los medios para solucionar el problema.  
Del árbol de objetivos a la MIR. El árbol de objetivos constituye una herramienta muy útil para elaborar la columna 
de resumen narrativo de la MIR, puesto que la información del árbol  traslada al fin, propósito, componentes y 
actividades de la matriz, y  detalla en los pasos del dos al cinco. Hay que señalar que un traslado directo y total del 
árbol de objetivos al resumen narrativo rara vez es posible, porque es necesario cambiar la redacción y revisar que 
se mantenga la lógica causa-efecto. Para el traslado del árbol de objetivos a la MIR, es fundamental hacer una 
selección de los medios y los fines que desde el marco institucional del programa es posible abordar; por tanto, no 
toda la información del árbol de objetivos pasa a la MIR. La MIR recoge información del árbol de objetivos, pero 
la ordena desde un punto de vista institucional, es decir, sólo desde la perspectiva de uno de los programas o 
instituciones participantes en la solución del problema. Esto implica que para el mismo árbol de objetivos se pueden 
derivar tantas MIR como instituciones o programas participen en la resolución de dicha problemática.  

PASO 2. PROPÓSITO 
El propósito es el cambio esperado en la población objetivo como resultado de recibir los bienes o servicios que 
produce el programa. En el árbol de objetivos, el propósito corresponde al objetivo central. El propósito debe 
responder a la pregunta ¿qué cambio deseo lograr en la población objetivo?;por tanto, se parte de una situación no 
deseada hacia una deseada para dicha población. iniciar la definición del propósito con un verbo es incorrecto, ya 
que éste denota acción y así no se estaría representando como algo ya logrado. Al redactarlo de esta forma se hace 
hincapié en que lo importante es resolver el problema de la población objetivo, además de que permite identificar 
la población en la cual se debe medir el resultado buscado.  Para construir el propósito, es necesario identificar a la 
población objetivo y expresar la situación deseada como algo ya logrado y no como algo por lograr. La estructura 
para redactar el propósito es: población objetivo + el efecto obtenido.  Por otro lado, se sugiere no incluir expresiones 
como mediante, a través de, por medio de, y, porque generalmente encierran un segundo objetivo de menor jerarquía 
y hacen alusión a los componentes del programa; por ejemplo, no sería conveniente definir el propósito de un 
programa de la siguiente manera: Los productores rurales incrementan su ingreso derivado de las cosechas y tienen 
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acceso a crédito. Habría que preguntarse: ¿qué es lo que se quiere resolver: el incremento del ingreso o el acceso 
al crédito?, ¿acaso el acceso al crédito no es un medio para incrementar el ingreso?, es decir, el acceso al crédito 
es el componente a través del cual se busca aumentar el ingreso de las personas. Es importante aclarar que, a 
diferencia del objetivo de fin, el programa es responsable del cumplimiento total del objetivo de propósito; por lo 
tanto, el cambio deseado en la población objetivo dependerá de las ac- ciones desarrolladas por el programa.  

PASO 3. FIN 
El fin establece el objetivo de desarrollo u objetivos estratégicos de la dependencia o entidad al que el programa 
busca contribuir para su solución en el mediano o el largo plazo. Para identificar el fin, se toma como punto de 
partida el propósito y se responde a la pregunta ¿para qué se busca lograr el objetivo principal del programa 
(propósito)? En el ejemplo anterior, la pregunta para definir el fin sería: ¿para qué se busca que los niños menores 
de cinco años que habitan en zonas de alta marginación presenten buena nutrición? La respuesta puede encontrarse 
en el apartado de fines del árbol de objetivos  En este caso, las posibles respuestas que se identificaron en el árbol 
de objetivos son las siguientes: para disminuir los niveles de pobreza; para reducir la tasa de mortalidad; o para 
aumentar el rendimiento escolar. No obstante la variedad de posibles respuestas, se recomienda seleccionar el fin a 
cuyo logro del programa contribuye de manera más significativa y directa. Es importante hacer hincapié en que la 
aplicación del programa no es suficiente para conseguir el objetivo en el fin; el alcance de éste depende de la suma 
de muchas intervenciones desarrolladas por otros programas, instituciones o incluso otros niveles de gobierno. Sin 
embargo, el programa sí debe contribuir de manera significativa a alcanzar dicho nivel de objetivo. Por tanto, el fin 
se redacta utilizando la palabra contribuir, con lo que se deja en claro que el programa no es el único que debe 
intervenir para el logro de dicho fin. Por lo general, la contribución del programa al logro del fin no se materializa 
de inmediato; por tanto, el cambio se podrá observar una vez que el programa ha estado en operación durante un 
periodo prolongado. 

PASO 4. COMPONENTES 
Los componentes son los bienes y servicios que deberán ser producidos o entregados por medio del programa a la 
población objetivo para cumplir con el propósito. Para la identificación de los componentes, es necesario responder 
a la pregunta: ¿qué bienes y servicios se deben entregar para lograr el propósito? La respuesta se puede encontrar 
en el apartado de medios del árbol de objetivos. Para poder seleccionar los bienes y servicios que se van a entregar, 
es importante tener en cuenta el marco institucional del programa, ya que los medios identificados dentro de las 
atribuciones del programa se convertirán en los componentes de la MIR. Es recomendable que los componentes se 
redacten como objetivos logrados, es decir, apoyos entregados, viviendas construidas, inspecciones realizadas.  
Se debe mencionar que definir un componente como Entregar apoyos económicos para la alimentación o 
impartición de cursos de buenos hábitos alimenticios es incorrecto, ya que ambas oraciones gramaticales expresan 
acciones. Lo correcto es definirlos como Apoyo económico para alimentación entregado y Cursos de buenos hábitos 
alimenticios impartidos, puesto que expresan un estado ya alcanzado. Los componentes, al tratarse de los bienes y 
servicios que se le entregan a la población objetivo para la solución de su problemática, deben re- ferirse a cosas 
tangibles, por ejemplo: vivienda, carreteras, becas, atención médica, capacitación. Asimismo, los componentes 
deben ser los necesarios y suficientes para alcanzar el propósito del programa. Necesarios, en el sentido de que to- 
dos los componentes deben aportar a la realización del propósito. Suficientes, en términos de que una vez que todos 
los componentes han sido implementados, siempre que se cumplan los supuestos, el propósito del programa debe 
lograrse.  

PASO 5. ACTIVIDADES 
Las actividades son las principales acciones que se deben realizar para producir o entregar los componentes.  
Para identificar las actividades, es conveniente preguntarse: ¿qué se ne cesita hacer para producir el bien o servicio 
que se le entrega a la población objetivo? Esta pregunta tendrá que formularse para cada uno de los 
componentes.Aunque es posible localizar la respuesta en el nivel inferior del apartado de medios del árbol de 
objetivos, no suelen encontrarse la totalidad de las actividades. Se recomienda que las actividades se inscriban en 
una lista en orden cronológico, agrupadas por cada componente y señaladas por un número o código que permita 
identificar a qué componente está asociada cada actividad. Al igual que en el caso de los componentes, deben 
incluirse todas las actividades de tal forma que se cumpla con los criterios de necesarias y  suficientes. Sin embargo, 
es recomendable no desagregar demasiado la lista de las actividades, dado que la MIR es un resumen del programa. 
Finalmente, es común encontrar actividades compartidas, esto es, que aplican a más de un componente. En estos 
casos se deben anotar primero las actividades transversales y después aquellas que son específicas de cada 
componente.  

PASO 6. SUPUESTOS 
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Los supuestos son los factores externos que están fuera del control del programa, pero que inciden en el logro de 
los objetivos de éste. Una de las contribuciones que la MIR hace a la gestión de programas es la identificación de 
los riesgos que comprometen el logro de un objetivo; estos riesgos se reconocen en la MML como supuestos. Para 
la construcción de los supuestos, es necesario que los riesgos se expresen como situaciones que tienen que cumplirse 
para que se alcance el siguiente nivel en la jerarquía de objetivos. Como ya se mencionó, se debe tener presente que 
el cumplimiento de los supuestos que se incorporan a la MIR está fuera del ámbito de gestión del programa. Si en 
dicha gestión se pudiera hacer algo para que éstos ocurrieran, entonces deben incorporarse a la estructura de la MIR 
del programa como un componente o actividad.  En las actividades, a la par de la gestión de éstas, los supuestos 
tienen que suceder para que se produzcan y entreguen los componentes; por ejemplo, se puede programar la 
actividad identificar los centros de entrega del apoyo, pero si los niveles de lluvia sobrepasan el promedio y se 
bloquea el acceso a los centros de entrega, no se logrará el componente Apoyo económico para alimentación 
entregado. Si hay una probabilidad razonable de que esto ocurra, corresponderá incorporar el supuesto El nivel de 
las lluvias se mantiene en dos metros cúbicos por temporada. En los componentes, a la par de la entrega de los 
bienes y servicios, los supuestos tienen que ocurrir para que se logre el propósito; por ejemplo, si la población de la 
localidad no ingiere el suplemento alimenticio entregado, no se alcanzará el propósito Niños menores de cinco años 
que habitan en zonas de alta marginación presentan buena nutrición. Si hay una probabilidad razonable de que ello 
suceda, se deberá incorporar el supuesto La población ingiere el suplemento alimenticio entregado. Sin embargo, 
si la probabilidad de que no se cumpla el supuesto es muy grande, es responsabilidad del programa incorporar 
nuevas acciones y estrategias para, por ejemplo, inducir a la población a ingerir el suplemento alimenticio. En el 
propósito, los supuestos tienen que ocurrir para que se contribuya significativamente al logro del fin; por ejemplo, 
se puede considerar el propósito Niños menores de cinco años que habitan en zonas de alta marginación presentan 
buena nutrición; sin embargo, no es posible contribuir de modo significativo al fin Contribuir a la reducción de la 
mortalidad infantil en las zonas de alta marginación si los niños siguen bebiendo agua contaminada. Si hay una 
probabilidad razonable de que ello suceda,corresponderá incorporar el supuesto: La Secretaría de Obras coloca 
purificadores de agua. 
Por último, en el fin, los supuestos corresponderán a las situaciones que deben ocurrir para la sustentabilidad de los 
beneficios generados por el programa a largo plazo; es decir, son condiciones que tienen que estar presentes para 
que los beneficios generados por el programa se mantengan en el tiempo; por ejemplo, si la población capacitada 
no transmite sus conocimientos sobre buenos hábitos alimenticios a su familia, no se mantendrán a futuro los buenos 
hábitos que resultan en una mejor alimentación de la población infantil. Si hay una probabilidad razonable de que 
ello suceda, corresponderá incorporar el supuesto La población enseña los conocimientos aprendidos sobre buenos 
hábitos alimenticios a sus hijos e hijas.	 

PASO 7.VERIFICACIÓN DE LA LÓGICA VERTICAL 
La combinación de las relaciones de causalidad entre los cuatro niveles de objetivos y los supuestos se conoce como 
lógica vertical del programa. La MIR presenta una adecuada lógica vertical cuando se responde de modo afirmativo 
a las siguientes preguntas:  
• ¿Si la institución responsable ejecuta las actividades previstas y se cumplen los supuestos respectivos, entonces 

se logran los componentes?  
• ¿Si se entregan los componentes y se cumplen los supuestos respectivos, entonces se alcanza el propósito?  
• ¿Si se alcanza el propósito y se cumplen los supuestos respectivos, entonces se contribuye de manera 

significativa al fin? 
• ¿Si se alcanza el fin y se cumplen los supuestos en este nivel, entonces se crean condiciones para la 

sustentabilidad de los beneficios generados por el programa?  
Es muy importante que antes de avanzar hacia la construcción de la lógica horizontal de la MIR (indicadores y 
medios de verificación), la lógica vertical sea consistente y que los objetivos del resumen narrativo sean lo 
suficientemente claros para que faciliten la construcción de indicadores. En caso de que la respuesta de al menos 
una pregunta sea negativa, será necesario regresar y rediseñar el resumen narrativo de la MIR.  En resumen,la lógica 
vertical del resumen narrativo de un programa debe permitir responder a las siguientes preguntas:  
• Cuál es el problema de desarrollo o el objetivo estratégico de la dependencia o entidad al cual se contribuye, 

en el mediano o el largo plazo, con la ejecución del programa? El fin.  
• ¿Qué cambio se espera alcanzar en la población objetivo como resultado de que reciban los bienes o servicios 

del programa? El propósito. 
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• ¿Qué bienes o servicios deberán ser producidos o entregados a la población objetivo para lograr el propósito? 
Los componentes.  

• ¿Qué tareas o acciones se deben aplicar para producir o entregar los componentes? Las actividades.  
• ¿Qué factores externos, fuera del control del programa, inciden en el cumplimiento de los objetivos? Los 

supuestos.  
PASO 8. INDICADORES 

Un indicador es una herramienta que permite medir el avance en el logro de los objetivos y proporciona información 
para monitorear y evaluar los resultados del programa. Los indicadores se establecen como una relación entre dos 
variables, una de las cuales se refiere a los objetivos alcanzados por el programa, mientras que la otra señala el 
marco de referencia contra el cual se compara el desempeño del programa. Las variables pueden ser de tipo 
cuantitativo (medibles numéricamente) o cualitativo (expresadas en calificativos); sin embargo, para el cálculo de 
los indicadores, las variables cualitativas deben ser convertidas a una escala cuantitativa; por ejemplo, para medir 
la opinión acerca del servicio otorgado por un funcionario de ventanilla, se podría elaborar un cuestionario en el 
que los usuarios indiquen si el servicio fue excelente, bueno, regular, malo o muy malo. Luego, se convertirá esta 
información en una escala cuantitativa en la que se asigna el valor 1 a muy malo, 2 a malo y así en lo sucesivo, de 
tal forma que se podrá obtener el promedio de todas las opiniones y, por tanto, con un indicador que dé información 
cuantitativa. Es necesario integrar en la MIR los indicadores que permitan medir aspectos relevantes de los cuatro 
niveles de objetivo planteados (fin, propósito, componentes y actividades), considerando que cada indicador mide 
un aspecto diferente en la MIR:  
• En el fin se mide la contribución del programa a la solución de un problema de desarrollo o a la consecución 

del objetivo estratégico de la dependencia o entidad. Por lo general, este resultado conocido como el impacto 
que tiene el programa sólo puede ser observado en el largo plazo.  

•  En el propósito se mide el cambio generado por el programa en la población objetivo. Por lo general, este 
resultado puede ser medido en el mediano plazo.  

• En los componentes se mide la provisión de los bienes o servicios por parte del programa. debe considerarse al 
menos un indicador para cada componente y, pueden medirse con mayor frecuencia de manera mensual, 
trimestral, semestral o anual.  

En las actividades se miden los procesos que se llevan a cabo para la producción de los componentes y su medición 
puede hacerse con una periodicidad menor que la de los indicadores de los otros niveles de objetivo. Es 
recomendable proceder con las siguientes etapas para definir los indicadores:  
• Identificar los factores relevantes a medir para cada objetivo. El factor relevante corresponde a la o las palabras 

clave que están en cada objetivo y que se refieren a las características que mínimamente se desean medir; por 
ejemplo, niños menores de cinco años que habitan en zonas de alta marginación presentan buena 
nutrición;Personas que se dedican a actividades productivas en el medio rural cuentan con mayor acceso a 
servicios financieros” Niños y jóvenes de sectores vulnerables tienen acceso y permanencia a la educación 
inicial no escolarizada y básica. La identificación de los factores relevantes permite tener claridad acerca de 
qué queremos medir y en quién lo queremos medir. Ambos aspectos son esenciales para la formulación de 
indicadores.  

• Formular los indicadores. Para ello, es importante tener en cuenta tres aspectos: qué se está midiendo, cuál es 
la medición que se debe utilizar (porcentaje, tasa de variación, promedio, índice), y cuál es el universo con que 
se va a comparar el desempeño del indicador . 

Una vez que se ha definido qué se quiere medir, será posible seleccionar la dimensión que corresponde al indicador, 
es decir, si se establecerá un indicador de eficacia, que mide el grado de cumplimiento de los objetivos; de eficiencia, 
que mide qué tan bien se utilizan los recursos; de calidad, que evalúa la satisfacción de los usuarios con la gestión 
del programa; o de economía, que mide la capacidad del programa para generar y movilizar recursos financieros.  
• Agregar metas y frecuencia de medición. Es necesario fijar metas para cada indicador, para lo cual hay que 

especificar una cantidad, magnitud o variación que se espera lograr como resultado de la intervención y señalar 
con qué periodicidad se calculará el indicador.  

• Establecer una línea base. La importancia de esta línea radica en que es el punto de referencia de los 
indicadores a partir del cual se les dará seguimiento. Es posible que para indicadores nuevos no se tenga 
información anterior, por lo que se pueden buscar referencias en programas similares en otros países o en 
organizaciones internacionales, o bien, tomar como línea base la primera medición del indicador.  
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• Antes de incorporar los indicadores a la MIR, hay que cerciorarse de que los indicadores cumplan con las 
siguientes características:  

o Claridad: el indicador debe ser preciso e inequívoco, es decir, debe ser interpretado sin ambigüedades 
y del mismo modo por cualquier persona.  

o Relevancia: el indicador debe reflejar una dimensión relevante del logro del objetivo. de nada sirve 
un buen indicador si lo que mide no es importante respecto al objetivo.  

o Economía: la información necesaria para generar el indicador debe estar disponible a un costo 
razonable.  

o Monitoreable: el indicador debe ser sujeto a una verificación independiente.  
o Adecuado: el indicador debe medir lo que efectivamente se desea medir, es decir, debe cuantificar lo 

que cada nivel de objetivos plantea.  
• Por último, es conveniente señalar que:  

o Es recomendable que los indicadores se discutan y se sometan a consenso con los distintos actores 
involucrados en el programa, como, por ejemplo, quienes desarrollan actividades de planeación, 
presupuesto, ejecución y evaluación. Esto permitirá que los indicadores otorguen información útil para 
todos los usuarios y que las recomendaciones que surjan a partir del seguimiento de dichos indicadores 
sean aceptadas con mayor facilidad por todos los involucrados.  

o Es posible que se requieran varios indicadores por objetivo a efecto de medir distintos aspectos de 
éste; por ejemplo, al analizar el objetivo Apoyo económico para alimentación entregado puede ser útil 
saber la cantidad de apoyos entregados por el programa en un año, respecto del anterior y, además, el 
costo promedio de otorgarlos, a fin de implementar medidas de reducción de gastos de operación. Ante 
ello, sería conveniente establecer al menos dos indicadores para medir distintos aspectos del mismo 
objetivo. Se debe tomar en cuenta que la MIR es un resumen de los aspectos principales del programa, 
por lo que no se debe exagerar en el número de indicadores.  

o Asimismo, es posible que los resultados del programa, principalmente en cuanto al fin, puedan verse 
a muy largo plazo o el costo de estimar el indicador sea muy alto; en estos casos, se recomienda 
construir indicadores proxy, que no miden en forma directa el factor relevante, pero sí alguna 
característica importante, o bien, se acercan mucho a él. 

PASO 9. MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Los medios de verificación corresponden a las fuentes de información que se utilizarán para calcular los indicadores. 
La existencia de esta columna en la MIR ayuda a identificar fuentes existentes de información para calcular los 
indicadores, o bien, si éstas no están disponibles, permite incluir en el diseño del programa actividades orientadas a 
recolectar la información requerida. Además, es importante en términos de transparencia, pues facilita que cualquier 
persona ajena al programa verifique el cálculo de los indicadores al estar identificadas las fuentes de información  
de acuerdo con la Guía para la Construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados, elaborada por el 
CONEVAL, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública en 2010, se 
consideran como medios de verificación válidos las siguientes fuentes de información:  
• Estadísticas existentes o preparadas específicamente para el cálculo de los indicadores del programa. Las 

posibles fuentes estadís- ticas son el instituto Nacional de Estadística y Geografía (iNEGi), el Consejo Nacional 
de Población (CONAPO), el CONEVAL; los distintos sectores, en particular los de salud, educación, trabajo, 
agricultura, economía y hacienda; ciertos organismos internacionales, como la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura (FAO), la 
Organización internacional del Trabajo (OIT), el Fondo Monetario internacional (FMI), entre otros, así como 
organizaciones no gubernamentales (ONG) y, por último, la propia institución que ejecuta el programa.  

• Material publicado que contenga información útil para verificar el logro de los objetivos del programa. Siempre 
que sea factible aprovechar información pública, será necesario revisar la diversidad de información contenida 
en los reportes y la estadística institucional, así como las bases de datos del iNEGi, la FAO, el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización para la Cooperación y el desarrollo Económicos 
(OCdE), el Banco Mundial y de otros organismos nacionales e internacionales.  

• Inspección a cargo de algún especialista. Para verificar el logro de los componentes, tanto en calidad como en 
cantidad, puede recurrirse muchas veces a la visita de un experto que califique el tipo de bienes o servicios que 
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el programa genera. dicha calificación puede plasmarse en un informe de actividades del programa, el cual 
representará el medio de verificación del indicador.  

• El resultado de encuestas es un medio de verificación de uso frecuente. Éstas pueden haberse realizado con otro 
fin o ser ejecutadas específicamente como una actividad del programa. Son en especial útiles en el caso de 
indicadores cuyo objetivo sea medir calidad.  

• Los informes de auditorías y registros contables del programa son medios de verificación que ayudan al cálculo 
de indicadores de costos y eficiencia.  

A continuación, algunas consideraciones finales acerca de los medios de verificación:  
• Si no existe o falta información, será necesario incluir actividades para obtenerla.  
• Es importante tomar en cuenta que debe haber un medio de verificación para cada una de las variables de los 

indicadores, aunque un mismo medio de verificación puede servir para más de dos variables o indicadores.  
• Si no se puede conseguir la información ni incluir actividades para generarla, se debe cambiar el indicador 

por un proxy.  
• Si hay más de una fuente de información, verificar la consistencia de los datos entre ellas a fin de utilizar la 

más adecuada para el cálculo del indicador.  
• Los medios de verificación deben ser acordados con los involucrados.  

PASO 10.VERIFICACIÓN DE LA LÓGICA HORIZONTAL 
El conjunto objetivo–indicadores–medios de verificación forma lo que se conoce como lógica horizontal de la MIR, 
la cual permite tener una base objetiva para monitorear y evaluar el comportamiento del programa. La lógica 
horizontal está construida de manera adecuada si se responde afirmativamente a las siguientes preguntas:  
• ¿Los medios de verificación identificados son los necesarios y suficientes para obtener los datos requeridos 

para el cálculo de los indicadores? 
• ¿Los indicadores definidos permiten hacer un buen seguimiento del programa y evaluar adecuadamente el 

logro de los objetivos?  
En caso de que la respuesta de al menos una pregunta sea negativa, hay que regresar al paso al que se refiere dicha 
pregunta.	 

Fuente: CONEVAL (2013) con adaptación propia 

 

3.5.Teoría del Cambio (TdC) 

Este enfoque surge a mediados de los años noventa a partir de algunas evaluaciones participativas 

llevadas a cabo por el Instituto Aspen (Monje, 2019) en las que se observó que los supuestos que 

daban el soporte teórico-práctico a las intervenciones evaluadas, carecían del suficiente sustento 

técnico, especialmente aquellas que presentaban un mayor grado de complejidad, además de 

encontrase poco articulados entre sí, provocando un profundo desconocimiento de la realidad y de 

las dinámicas de transformación social que se daban en ella,  

Carol Weiss y Helene Clark  (Simon de Cirene, 2021), desarrollaron un enfoque metodológico que 

focalizase su atención principalmente en la construcción sustentada de los supuestos teórico-

prácticos de la propuesta transformadora de intervención, surgiendo así lo que hoy conocemos 

como Teoría del Cambio (TdC). Posteriormente, a medida que dicho enfoque se fue consolidando, 

más profesionales de instituciones públicas y privadas se involucraron paulatinamente en su 

aplicación y desarrollo. Actualmente son muchas las organizaciones que han hecho suya la TdC, 



Mejía-Trejo, J. y Aguilar-Navarro C.O. 
 

 
Vol.02.No.04.Jul-Dic (2022): 1-34 
Coedición con CIATEJ-CONACYT 

https://doi.org/10.55965/setp.2.coed.a1 
eISSN: 2954-4041 

 

20 

asignándole nuevos componentes y perspectivas de aplicación. Entre las instituciones que la 

aplican podemos encontrar ONGs, agencias bilaterales y multilaterales de cooperación 

internacional, fundaciones, universidades, institutos de investigación, etc. (Monje, 2019). 

Una TdC describe un proceso de cambio social planificado, desde supuestos/hipótesis que guían 

su diseño hasta los impactos a largo plazo que busca lograr a futuro estableciendo componentes 

básicos necesarios para lograr un impacto a largo plazo. El conjunto de componentes básicos 

(insumos, resultados, efectos, impactos), está representado en un mapa conocido como ruta de 

cambio o Mapa de Cambio, que no es más que una representación gráfica del proceso para lograr 

el cambio (PM4NGOS, 2017). Ver Tabla 5. 

Tabla 5. Teoria del cambio (TdC) cómo documentar 
Misión (d) 

Insumos Resultados (a) Efectos (b) Impacto (c) 
Insumo 1 
Insumo 2 
Insumo 3 

Resultado 1 
Resultado 2 

Efecto 1 
Efecto 2 Impacto 1 

Insumo 4 
Insumo 5 Resultado 3 Efecto 3 Impacto 2 

Insumo 6 
Insumo 7 
Insumo 8 

Resultado 4 
Resultado 5 

Efecto 4 
Efecto 5 Impacto 3 

Prueba de Ácido 
 
Fuente: Terraética (2022) con adaptación propia 
Notas: 
(a). Escribir resultados cuantitativos; (b). Escribir efectos cualitativos; (c). Escribir sólo un impacto detallando lo más 
posible la situcación que afecta; (d) Misión es muy similar al impacto con una narrativa conruente. 
 
3.5.1.Lo que es y no es una TdC 

A continuación, mostramos los alcances de la TdC en la Tabla 6. 

Tabla 6. Significado de lo que es y/no es la TDC 

Lo que es la TdC 
Un ejercicio de visualización creativa y consciente que nos permite concentrar nuestra energía en determinadas 
realidades futuras no sólo posibles, sino también probables y deseables. 
• Un conjunto de supuestos y proyecciones sobre cómo creemos que se puede llegar a desplegar la realidad en un 
futuro próximo con base en: i) un análisis realista de contexto; ii) una auto-valoración de nuestras capacidades de 
facilitación de proceso; y iii) una explicitación crítica de nuestros supuestos. 
• Un enfoque de pensamiento-acción que nos ayuda a identificar hitos y condiciones que han de darse en la senda 
del cambio que deseamos provocar. 
• Un ejercicio de aprendizaje colaborativo y multiactor que incentiva el desarrollo de la lógica flexible necesaria 
para el análisis de procesos complejos de cambio social. 
• Un mapa semi-estructurado de cambio que enlaza nuestras acciones estratégicas a ciertos resultados de proceso 
que queremos provocar en nuestro entorno inmediato. 
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• Una herramienta de proceso que nos ayuda a monitorear consciente y críticamente nuestro pensar y nuestra acción 
de manera individual y también colectiva. 

Lo que no es la TdC 
• Una verdad absoluta e incuestionable de cómo se ha de dar el cambio, de cómo va a ocurrir o incluso de cómo 

desearíamos que ocurriese.  
• Una receta definitiva que ayuda a eliminar la incertidumbre existente en procesos sociales emergentes y 

complejos.  
• Un sustituto del MML como instrumento de planificación rígida. 

Fuente: Retolaza-Eguren (2010) 

 

3.5.2.Tipos de cambio 

Se debe considerar, que existen distintos tipos de cambio a los cuales, los proyectos se deberán 

enfocar lo cual determinará su planeación estratégica de cualquier innoivación a implementar. Ver 

Tabla 7. 

Tabla 7. Tipos de cambio  
Tipo de cambio Descripción 

Cambios 
emergentes 

Son aquéllos que se dan en nuestro desenvolvimiento diario de la vida. Son procesos 
adaptativos e irregulares basados en el aprendizaje experiencial, y que se dan como 
consecuencia de los cambios inesperados y/o no planificados que surgen de esta dinámica 
vivencial 

Cambios 
transformativos 

La crisis y el estancamiento preparan el terreno para el cambio. Este tipo de cambio se basa 
en el desaprender y en liberarse de aquellas mentalidades, relaciones, identidades, 
instituciones formales y no formales, etc. que obstaculizan la probabilidad de cristalización 
de nuevas realidades más justas y equitativas en términos políticos, sociales y económicos 

Cambios 
proyectables 

Cambios basados en problemas simples o complicados que se pueden resolver mediante 
proyectos concretos y acciones planificadas desde una lógica lineal 

Cambios esperados Top-Down Indicadores predefinidos Quali-quanti basados en la planeación estratégiva 
Cambios 

emergentes Bottom-up. Indicadores emergentes Quali-quanti basados en la evidencia  
Cambios negativos-

positivos 
Gama de resultados considerando los extremos de resultados desde  nocivos hasta con alto 
beneficio  

Fuente: Retolaza-Eguren (2010, 2018), con adaptación propia 

 

Un cambio expresa una nueva situación en personas, comunidades y territorios avanzando hacia 

su desarrollo integral sostenible. La clave para pensar y narrar un cambio es tener en cuenta tres 

elementos: quién cambia, qué cambia y cómo se mide ese cambio, siendo algunos ejemplos los 

mostrados en la Tabla 8 (Pacheco y Archila, 2020). 

Tabla 8. Ejemplos de cambios 
Situación actual Cambio deseado Elementos 

Los habitantes del 
municipio El Cipriano 
tienen un alto nivel de 

Los habitantes del municipio 
El Cipriano tienen un nivel de 
mercurio en su sangre 

Quién cambia: Los habitantes del municipio El Cipriano.  
Qué cambia: El nivel de mercurio de su sangre.  
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mercurio en su 
sangre. 

aceptable según los estándares 
de la OMS. 

Cómo se mide: Con una prueba de laboratorio que se 
realice a una muestra de habitantes. 

Los campesinos del 
Municipio Guarajona 
en el Putumayo, 
obtienen sus ingresos 
del cultivo de la coca, 
actividad que no está 
permitida por la Ley. 

Los campesinos del Municipio 
Guarajona en el Putumayo 
obtienen sus ingresos de 
actividades económicas 
diferentes a la coca. 
(Inicialmente se puede pensar 
en este cambio general, pero 
cuando la formulación de un 
proyecto avance, ya se puede 
especificar la actividad 
económica) 

Quién cambia: Los campesinos del municipio 
Guarajona.  
Qué cambia: La fuente de sus ingresos.  
Cómo se mide: Preguntando por sus actividades 
económicas y verificando visualmente que no tienen 
cultivos de coca. (No es tan fácil medir, en este caso la 
gente puede responder cualquier cosa y además los 
cultivos de coca pueden estar en predios lejanos al lugar 
de su vivienda y no podrían verifica) 

Los niños, las niñas y 
los jóvenes de los 
colegios de Bogotá 
tienen un bajo 
desempeño en las 
materias relacionadas 
con las áreas STEM 
(Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería y 
Matemáticas) 

Los niños, las niñas y los 
jóvenes de los colegios de 
Bogotá obtienen buenos 
resultados en las pruebas PISA 
y prueba Saber en las materias 
relacionadas con las áreas 
STEM. 

Quién cambia: Los niños, las niñas y los jóvenes de los 
colegios de Bogotá.  
Qué cambia: El desempeño en las materias relacionadas 
con las áreas STEM.  
Cómo se mide: Mediante los resultados de desempeño 
que obtienen en las pruebas PISA y Pruebas Saber. 

Fuente: Pacheco y Archila (2020) 

 

Algunos puntos a tener en cuenta sobre la forma de formular los cambios son los siguientes 

(Pacheco y Archila, 2020): 

• La construcción de los cambios parte de una correcta definición de los problemas 

• Los cambios se narran con una sola idea que representa el estado ideal de la situación.  

• Los cambios no plantean la solución específica. 

• Los cambios de largo plazo requieren de cambios en el corto y mediano plazo. 

• Los cambios de largo plazo se deberían definir sobre personas y contemplar los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. 

 

 3.6.MML vs TDC 

A menudo, los términos MML y TdC son a menudo confindidos, usados de forma intercambiable, 

con conocimiento limitado de cómo se usan. Lo anterior provoca en los impulsores del proyecto 

(CPIs, donadores, etc.) asi como beneficiarios diferentes expectativas con signifiados diferentes 

entre el MML y la TdC. De hecho existen casos donde los impulsores de los proyectos, 

(concesionarios, como una fundación) son penalizados por confusión cuando los financiadores no 
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están seguros, subestimándose el poder de mejora de los programas y evidenciando una clariad en 

los referentes del programa. De esta forma se establecen, las siguientes diferencias (ver Tabla 9). 

Tabla 9. Diferencias entre MML y TdC 
MML TdC 

Un MML ofrece una perspectiva más limitada pero a la 
vez más práctica de la relación entre los insumos y los 
resultados. A menudo se presenta como una lista de 
pasos, desde el uso de insumos o recursos hasta el logro 
de un objetivo deseado. Algunos casos utilizan marcos 
lógicos por separado para definir los componentes de la 
implementación de la teoría de cambio. 

Una TdC tiene una perspectiva amplia de un cambio 
deseado, analizando cuidadosamente los supuestos 
detrás de cada paso en lo que puede ser un proceso largo 
y complejo. La articulación de una teoría de cambio a 
menudo implica pensar acerca de todos los pasos 
requeridos en el camino hacia el cambio deseado, la 
identificación de las condiciones previas que permitan (y 
posiblemente inhiban) cada paso a seguir, y también a 
hacer la lista de las actividades que van a producir esas 
condiciones, y a explicar por qué esas actividades van a 
dar resultados. Comúnmente, esta se presenta como un 
diagrama de flujo. 

Es el modelo más extendido desde los 70s con un 
formato más definido en actividades-componentes-
propósito-fines. Es el primer intento general de 
representar el programa a partir de los componentes 
basados en actividades para resolver un problema 
(propósito) y dirigirlo hacia un fin en particular. 

Menos estandarizado pero con componentes centraloes 
reconocibles en insumos-resultados-efectos-impacto. Se 
populariza en los 90s y captura iniciativas complejas, es 
basado en resultados como modelo caudal articulante de 
supuestos subyacentes. 

El MML proyecta una Matriz de Indicadores de 
Resultados (MIR). Usualmente inician con un programa 
desglosando sus componentes. 

La TdC enlaza los resultados y las actividades para 
explicar el Cómo y el Por Qué del cambio deseado. La 
TdC pueden iniciar con un pro0grama, pero son mejores 
cuando empiezan a partir de un propósito antes de 
decidir que aproximación será necesaria. 

El MML requiere de identoficar los componentes del 
programa así que es posible ver en un vistazo si los 
resultados están alineados con las actividades pero no 
muestran el Por Qué de las actividades en sus 
expectativas para producir resultados. 

La TdC tambén requiere de justificaciones de cada 
etapa. Se debe articular la hipótesis sobre el Por Qué 
cauará algo más (es un modelo causal). 

El MML no siempre identifica indicadores (no muestra 
evidenciapara medir si los resultados cumplen o no ) 

La TdC requiere identificar de indicadores más bien de 
impacto. 

El MML es recomendado cuando se necesita: 
-Mostrar a un tercero, de manera rápida y entendible una 
problemática y su solución 
-Demostrar que se han identificado básicamente  las 
entradas, salidas y resultados de un proyecto. 
-Resumir ana teoría compleja en categorías básicas 

La TdC es recomendada usar, cuando: 
-Se diseñan proyectos complejos 
-Evaluar resultados en secuencia 
-Como medio de explicacuión de porqué un proyecto 
funciona o no 

Fuente: Clark, H. (2004) y GRANTCRAFT (2014) con adaptación propia 

Una de las características fundamentales de la teoría del cambio es la reflexión, a través del diálogo 

entre las personas implicadas, sobre las suposiciones del porqué y cómo la intervención debería 

funcionar. Esta reflexión permite analizar y debatir sobre los fundamentos teóricos o evidencias en 

los que se basa la intervención, que generalmente quedan silenciados o no dichos (Breuer et al., 

2016). Ver Tabla 10. 
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Tabla 10. TdC y sus fases de una intervención 
Fases de la 

TdC 
Descripción 

Planeación 

Su finalidad es asegurar que se identifican todos los componentes de esta y sus interrelaciones (para 
asegurar la coherencia entre objetivos, acciones y resultados), y que cada acción esté planificada 
según la mejor evidencia posible, lo cual puede implicar realizar una búsqueda de intervenciones con 
evi- dencia probada. Esto permite también generar un lenguaje común entre las personas que están 
diseñando elprograma,comprobar si se pretende actuar según lo que la evidencia sugiere e 
incrementar la efectividad de la intervención. Si no se dispone de evidencia para fundamentar las 
acciones, la TdC puede ser un espacio de innovación en la práctica, siempre y cuando esas prácticas 
sean fruto de la experiencia y se fundamenten en modelos teóricos que apoyen el modelo de 
intervención  

Evaluación 

Su finalidad es identificar qué cambios se pretendía alcanzar, si las acciones que se llevaron a cabo 
se habían desarrollado de tal manera porque eran coherentes con la evidencia hallada, y cómo se han 
evaluado o se pretende evaluar los resultados. En este caso, la teoría del cambio ayudará a identificar 
qué datos es necesario recopilar y cómo. La TdC elaborada será contrastada luego con los datos 
recogidos empíricamente, lo que permitirá averiguar si se han alcanzado tanto los cambios esperados 
como los no esperados, si los resultados alcanzados responden a lo planteado por la evidencia o no, 
si las «suposiciones» eran apropiadas y si otros factores han influido de manera positiva o negativa 
para alcanzar esos resultados.  

Fuente: Cassetti y Paredes-Carbonell (2020) 
 

Dada la importancia de la fase de la planeación de la TdC, es posible considerar propuestas de 

cuestionario para su desarrollo como el de la Tabla 11. 

Tabla 11. Cuestionario para el desarrollo de una TDC:  fase de planificación 
Objetivos Cuestionario 

1. Identificar resultado(s) 
a largo plazo ¿Cuál es el resultado principal que el programa o intervención pretende lograr? 

2. Identificar resultados 
intermedios (incluyendo 
cómo serán evaluados) 

¿Qué cambios/resultados a medio y corto plazo te gustaría ver o qué cambios deberían 
suceder para lograr los resultados a largo plazo establecidos en el punto 1? 

3. Describir y planificar 
acciones (incluyendo 
cómo serán evaluadas) 

¿Qué acciones es necesario llevar a cabo para alcanzar los resultados intermedios? 

4. Explicar el cambio a 
través de diálogo y 
reflexiones 

¿Por qué y cómo cree que esta actividad puede llevar a este resultado? ¿Esta actividad 
está basada en la evidencia? ¿Qué estás asumiendo que pasará? ¿Qué crees que puede 
facilitar o evitar que este resultado pueda alcanzarse? 

5. Personas clave 
¿Quiénes son las personas clave en este proceso? ¿Cómo se relacionan entre ellas? 
¿Cuál es su papel en este programa o intervención? ¿Están todas involucradas en este 
proceso de planificación? ¿Cómo podemos implicar a las que no están y deberían estar? 

6. Contexto ¿Qué más elementos pueden afectar este proceso? 
Fuente: Cassetti y Paredes-Carbonell (2020) 
Nota: Esta discusión puede ayudar a situar a todas las personas clave para entender el contexto donde se pretende llevar 
a cabo el programa o intervención. Puede que estos factores del contexto surjan durante las discusiones en los puntos 
previos. 
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3.7.Diseño del modelo conceptual 

El diseño de modelo conceptual aquí propuesto determina un proceso para que el MML y la TdC 

sean bases para la planeación estratégica de la innovación con impacto social en un centro público 

de investigación en México.  

Son incorporados así, los conceptos planteados desde la introducción y desarrollados en el 

documento, a través de un proceso integral, mostrado en la Figura 2. 

Como se oberva, el modelo se caracteriza por una toma de datos directa ya sea de datos de gobierno 

u ONGs así como de talleres comunitarios, es decir, directa del público interesado.  

A partir de la intervención se realiza un diagnóstico aplicando el MML para determinar un arbol 

de problemas así como un árbol de soluciones. Ambos árboles son analizados sobre los tipos de 

innovaciones a introducir y la gestión de la innovación que mejor la lleve a cabo con la capacidad 

de generar una MIR a conseguir con misión, actividades, complemento, propósito y fines bases de 

la planeación estratégica de un proyecto original  base.  

Es en esta etapa, es posible determinar la TdC viable y factible que permite al proyecto original 

base lograr una continuidad a partir de proyectos más pequeños en tiempo y recursos que 

garanticen la continuidad del proyecto original base.  

Se destaca que los productos del MML son intercambiados para determinar las etapas del TdC 

tales como los insumos, resultados, efectos e impactos guardando coherencia y congruencia de las 

actividades a realizar a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto.  

Una posibilidad adicionbal es generar, a partir de técnicas prospectivas o proyectivas, escenarios 

diversos para generación de TdC diferentes a fin de prever siuaciones posibles, probables deseables 

y/o no deseables que se deban afrontar proponiendo la movilidad de las etapas componentes del 

TdC.  

Finalmente, la evaluación del proyecto permite confirmar su cierre o regresar a una etapa previa ya 

sea del MML o del TdC según corresponda para su culminación. 
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Figura 2. Modelo conceptual proceso MML-TdC como base de planeación estratégica de 

innovación con impacto social en un CPI 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             

 

                                                                                                                             

 

 
 

Fuente: elaboración propia 

 

4. METODOLOGÍA  

La metodología de la propuesta del modelo conceptual del proceso MML-TDC como base de 

planeación estratégica de innovación con impacto social en un CPI, partió de los siguientes pasos: 
 

 

 

¿Cumple 
lo 

planeado 
? 

Sí  

Generación escenarios de las  
TdC móviles por MML 

Diseño planeación y ejecución 
estratégica de las TdC móviles 

por MML 

Obtención de indicadores de 
impacto social por cada TdC 

móvil por MML 

Informe final para cierre de 
Proyecto  

Ir a etapa 
previa que 

corresponda  

No  

Bases de 
Datos 

Gobierno y 
ONG 

Detección 
de  

Necesidades 
con MML 

Generación árbol de 
problemas 

Generación árbol de 
soluciones 

Análisis y 
determinación tipos de 
innovación requerida  

Análisis y 
determinación tipos de 
gestión de innovación 

requerida  

Generación de MIR 
proyecto original base: 

-Fines 
-Propósito 

-Complemento 
-Actividades 

-Misión 
 

Diseño TdC (proyecto de 
continuidad) basado en el MML 

-Fines       Impactos  
-Propósito Efectos 
-Complementos Resultados 
-Actividades Insumos 

Talleres 
Comunitarios 
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4.1.Análisis del estado de la cuestión.  

Este paso consistió en considerar las necesidades de las comunidades, el cual es basado en 

información secundaria gubernamentales, tales como bases de datos INEGI, IMSS, SAT, etc. para 

obtener datos cuantitativos. Es altamente recomendable, realizar talleres colaborativos con la 

población, para practicar cuestionarios que permitan recopilar sus percepciones para obtener datos 

cualitativos.   

 

4.2.Análisis del estado del arte. 

Hasta el momento, han sido tratados tanto la innovación como sus tipologías, los conceptos y 

procesos  de MML y de TDC con orientación a ser aplicados por los CPIs de México. 
 

5. RESULTADOS  

La propuesta del modelo conceptual del proceso MML-TdC como base de planeación estratégica 

de innovación con impacto social en un CPI de México está mostrada en la Figura 2, como una 

integración de los conceptos y proceso explicados previamente. Se considera viable y factible su 

aplicación del modelo referido  en un caso empírico de intervención, con el fin de capturar primeras 

evidencias y hechos para corroborar su confiabilidad, validez a partir del análisis multivariante 

(Mejía-Trejo, 2017a,b) con suficiencia, necesidad y cobertura a partir del análisis cualitativo 

comparativo (Mejía-Trejo, 2019, 2022).  
 

6. DISCUSIÓN  

La propuesta del modelo conceptual del proceso MML-TdC como base de planeación estratégica 

de innovación con impacto social en un CPI de México, en un proceso de intervención tiene las 

siguientes aportaciones potenciales 

 

6.1.Aportación teórica (Scientia) 

Tenemos las siguientes: 

• Innovación 

El proceso de selección de la tipología de innovación a utilizar basada en el Manual de Oslo  OCDE 

(2015) y OECD (2018) así como el tipo de gestión de innovacion a utilizar y tipo gestión de la 

innovación a llevar acabo (EU, 2004). Ver Tablas 1 y 2. Se destaca la posiobilidad de integrar el 
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proceso de selección de carácterísticas tecnologicas del sector con el tipo de gestión de innovación 

a utilizar (Mejía-trejo et al., 2017c), para precisar la efectividad de la solución a implementar. 

• MML y TdC 

Una vez precisado el tipo de innovación a implementar como solución es factible determinar la 

intercacción de dos modelos: el MML para la planeación  estratégica inicial del proyecto de 

intervención que define las actividades, complementos, propósitos y fines que produce como 

resultados una MIR y relacionarla con la TdC como la planeación de continuidad que determina 

y describe, a partir del MML, los insumos, resultados, efectos e indicadores de impacto social. En 

esta etapa y como se aprecia en la Figura 2, la interacción se verifica como se muestra en la Tabla 

12. 

Tabla 12. Equivalencia entre los componentes MML y TdC 

Planeación estratégica inicial   
basado en los componentes MML 

Planeación de continuidad del proyecto 
Basado en los componentes TdC 

Fines Impactos 
Propósito Efectos 

Complementos Resultados 
Actividades Insumos 

  Fuente: CONEVAL 2013 con adaptación propia 

 

La garantía de la continuidad de los proyectos originales en MML se basa en los diferentes 

momentos en que se estima, la TdC durará . La Figura 3 parte de un proyecto original basado en 

MML, el cual, tiene la capacidad de ir previendo su evolución, a través de varias TdC, realizando 

los ajustes que sean necesarios en diferentes momentos y tiempos, de tal manera que por ejemplo, 

en un proyecto 2, los resultados obtenidos del proyecto 1, sean los insumos del proyecto 2, los 

efectos del proyecto 1 sean los resultados del proyecto 2 y el impacto del proyecto 1 sean los efectos 

del proyecto 2. 

Es de destacar que el impacto se debe entender como el cambio que existe de una situación inicial 

a una final debido a una intervención y que es preferible, sea tan acotado como sea posible y 

delimitado a través de un porcentaje. Por ejemplo: el impacto de implementar un proyecto de riego 

basado en tecnología solar y en tecnologías de información y comunicaciones con drones 

incrementó el aprovechamiento de agua en un 95%, aumentando la productividad de la zona del 

Batán, Jalisco, en un 80% durante el período de cosecha 2022. 



El Modelo de Marco Lógico y la Teoría del Cambio: Bases para la Planeación Estratégica de la Innovación con 
Impacto Social en un Centro Público de Investigación 

Vol.02.No.04.Jul-Dic (2022): 1-34 
Coedición con CIATEJ-CONACYT 

https://doi.org/10.55965/setp.2.coed.a1 
eISSN: 2954-4041 

 

29 

Figura 3. TdC y sus ciclos de vida de proyecto 

Sentido de desarrollo de proyecto 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 

De hecho, es factible realizar el promedio de ambos indicadores de impacto en uno sólo, para 

expresar: el impacto de implementar un proyecto de riego basado en tecnología solar y en 

tecnologías de información y comunicaciones con drones incrementó en un 87.5% la efectividad 

aroalimentaria de la zona del Batán, Jalisco, en un 87.5%% durante el período de cosecha 2022. 
 

6.2. Aportación práctica (Praxis) 

En este rubro, los proyectos realizados por los CPIs de México, tendrían: 

• La capacidad de incrementar su efectividad de alinear su quehacer de investigación con las 

políticas de gobierno emitidas por CONACYT (por ej. los PRONACES) directamente con las 

necesidades que se tienen en campo (desde zonas rurales altamente vulnerables por pobreza 

extrema para mejorar sus condiciones de vida, hasta zonas industriales donde se requiere de 

alta tecnología para incrementar su competitividad de la empresa) como base para realizar la 

planeación estratégica de las innovaciones que proponen. 

• Una mayor presencia y comunicación de lo que realizan los CPIs, que permita identificar 

tanto su asistencia de servicios, de tecnología y legal como opciones alcanzables a la 

comunidad tanto ryral, urbana e undustrial del país. 

Insumos Resultados Efectos Impacto 

Actividades Complementos Propósito Fines 

TdC 
proyecto  1 
continuidad 

MML 
proyecto 
original 

TdC 
proyecto  2 
continuidad 

Insumos Resultados Efectos 

TdC 
Proyecto 3   

continuidad 
Insumos Resultados 



Mejía-Trejo, J. y Aguilar-Navarro C.O. 
 

 
Vol.02.No.04.Jul-Dic (2022): 1-34 
Coedición con CIATEJ-CONACYT 

https://doi.org/10.55965/setp.2.coed.a1 
eISSN: 2954-4041 

 

30 

• El modelo conceptual proceso MML-TdC como base de planeación estratégica de 

innovación con impacto social en un CPI de México tiene el potencial de ser un proceso que 

aplique a todos los proyectos de intervención en los  un  CPI  participa, tales como : ciencia 

básica, ciencia de frontera y/o los PRONACES. Con el MML se establecen las actividades, 

complementos, propósitos y fines del proyecto a largp alcance; con el TdC se establecen los 

insumos, resultados, efectos e impactos de tipo social que garantizan la continidad del 

proyecto en uno o varuos ciclos de vida. 

 

7. CONCLUSIÓN  

Finalmente, se concluye: 

• Una propuesta de modelo conceptual de proceso que conjunta al MML y la TdC  como base 

para la  planeación estratégica de innovación con impacto social en un CPI de México. 

• Los hallazgos a resaltar a nivel teórico (Scientia) implican una relación de la gestión de la 

innovación y sus categorías con el MML, basados en sus elementos que lo conforman: 

actividades, complementos, propósitos y fines con los correspondientes a la TdC tales como: 

insumos, resultados, efectos e impacto. El MML permite la planeación estratégica de la 

innovación y la TdC la planeación de la continuidad del proyecto en uno o más ciclos de vida 

de proyecto.  

• Los hallazgos a resaltar a nivel práctico (Praxis), se orientan a manifestar el potencial del uso 

del modelo teórico a casos  de proyectos de intervención en donde los CPIs participan tales 

como ciencia básica, ciencia de frontera y/o los PRONACES convocados pro CONACYT en 

ejercicios transdisciplinares de innovación para el desarrollo sostenible. La parte medular es la 

toma de los datos de necesidades mediante el acceso da bases de datso de gobierno y ONGs 

así como cuestionarios o entrevistas directas con los interesados que hagan coincidente las 

capacidades de los investigadores con los programas convocados por CONACYT. 

• En cuanto a los alcances finales de la investigación se requiere realizar la confiabilidad y la 

validación del modelo en un proyecto de intervención (análisis inferencial multivariante) o 

comprobar la suficiencia, necesidad y cobertura de las variables (análisis cualitativo 

comparativo difuso) demandando conocer de proyectos previos, los datos de cada uno de los 
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mismos. Incluso, se debe considerar la posibilidad de valuar los proyectos de investigación 

(Mejía-Trejo, 2021; Mejía-Trejo y Aguilar-Navarro, 2022). 
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RESUMEN 

Objetivo. El propósito fue evidenciar la intervención de un CPI, el CIAD AC, en la conformación 

de Negocios Inclusivos (NI) en la cadena de valor de tomate mexicano de exportación en 

agricultura protegida. 

Metodología. Mediante un enfoque transdisciplinario entre:, economía, tecnología en alimentos y 

psicología, se realizó un recuento del concepto de NI, destacando la Responsabilidad Social 

Corporativa (RSC). Se exhibió un panorama de la cadena de valor. Se expusieron tres elementos 

donde intervino el CPI: Conformación del Sistema Producto Tomate Nacional (SPTN) y marca 

colectiva como eje organizativo de los stakeholders. Capacitación en buenas prácticas de manejo 

poscosecha. Evaluación objetiva y subjetiva del bienestar en jornaleras. 



Borbón-Morales, C.G. 

36 

Vol.02.No.04.Jul-Dic (2022): 35-65 
Coedición con CIATEJ-CONACYT 

https://doi.org/10.55965/setp.2.coed.a2 
eISSN: 2954-4041 

Hallazgos. Las empresas de la cadena de valor analizada involucran a la base de la pirámide 

como parte de la planta de trabajadores. Además, poseen flexibilidad organizativa para adaptar 

sus procesos a las necesidades del mercado de exportación. 

Originalidad. Posee una aproximación transdisciplinaria para abordar los NI y RSC desde una 

cadena de valor. 

Aportes teóricos y prácticos: Teóricamente propone tres categorías que conectan los constructos 

NI y RSC: marca colectiva, capacitación y estrés-fatiga laboral. En la práctica propone una 

estrategia de negocios con base en marca colectiva adaptada al NI. 

Conclusiones y limitaciones. Es deseable reafirmar capacitación continua; incidir en la 

reducción del estrés y la fatiga; monitorear y publicitar estos elementos. De no ser así, se corre el 

riesgo de dispersión de la reputación de la marca colectiva y desaprovechar la inercia de la 

demanda invernal estadounidense para el tomate mexicano. 

ABSTRACT 

Purpose. The purpose was to demonstrate the intervention of a CPI, the CIAD AC, in the formation 

of Inclusive Businesses (NI) in the value chain of Mexican tomato for export in green house. 

Methodology. Through a transdisciplinary approach between: economics, food technology and 

psychology, a review of the NI concept was made, highlighting Corporate Social Responsibility 

(CSR). An overview of the value chain was exhibited. Three elements where the CPI intervened 

were exposed: Conformation of the National Tomato Product System (SPTN) and collective brand 

as the organizational axis of the stakeholders. Training in good post-harvest handling practices. 

Objective and subjective evaluation of well-being in day laborers. 

Findings. The companies of the analyzed value chain involve the base of the pyramid as part of 

the workforce. In addition, they have organizational flexibility to adapt their processes to the needs 

of the export market. 

Originality. It has a transdisciplinary approach to address NI and CSR from a value chain. 

Theoretical and practical contributions: Theoretically, it proposes three categories that connect 

the NI and CSR constructs: collective brand, training, and work stress fatigue. In practice, it 

proposes a business strategy based on a collective brand adapted to NI. 
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Conclusions and limitations. It is desirable to reaffirm continuous training; influence the 

reduction of stress and fatigue; monitor and advertise these items. If this is not the case, there is a 

risk that the reputation of the collective brand will be dispersed and the inertia of the US winter 

demand for Mexican tomatoes will be wasted. 

 

1. INTRODUCCIÓN  

En las cadenas productivas de valor en el ámbito agroempresarial, sobre todo aquellas de 

exportación, aún se sustenta el paradigma de Friedman, en que la única responsabilidad de la 

empresa es maximizar los beneficios de los accionistas. Sin embargo, ya desde la década de los 

años veinte del siglo pasado, cobra ímpetu la idea de que los negocios, también están obligados a 

buscar el bien social, criterio que desemboca en lo que ahora conocemos como Negocios Inclusivos 

y estrategias como la Responsabilidad Social Empresarial. 

Este documento lleva el propósito de evidenciar la intervención de un CPI, el CIAD AC, en algunos 

de los procesos de conformación de Negocios Inclusivos (NI) en la cadena de valor de tomate 

mexicano de exportación en agricultura protegida. En tanto exhibe elementos para el entendimiento 

del cómo se alojan los stakeholders en la cadena de valor, avanza en la comprensión de los 

programas de responsabilidad social y sus principales normas internacionales, describe la 

evolución del paradigma de negocios inclusivos, la estrategia de marca colectiva y como este se 

encuadra en la estructura de la organización conocida como Sistemas-Producto. Presenta un 

esquema de capacitación en inocuidad alimentaria; uno de los aspectos centrales en el 

mantenimiento de la cadena de valor en cuestión. Además, evalúa evidencias de la percepción de 

la calidad de vida de los trabajadores desde la perspectiva subjetiva y objetiva, proporcionando dos 

elementos centrales: el estrés y la fatiga. Por último, se presenta la discusión y las conclusiones. 

Es importante mencionar que el constructo NI, en tanto uno de los elementos del desarrollo 

sustentable, es eje temático común a lo largo de las tres secciones que constituyen a esa obra, en 

donde cada uno de ellos posee su respectivo abordaje metodológico.  

Las secciones del documento son tres: En la parte 1, se muestra un panorama contextual sobre la 

cadena de valor de tomate de exportación y el papel de la agricultura protegida, la forma 

tecnológica más avanzada para su producción. En la sección 2, se presenta un revisión teórico-

conceptual de los NI, marcas colectivas y la RSC como estrategia de incorporación de la base de 
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la pirámide en un modelo de negocios dirigido a los mercados de exportación. En el apartado 3, se 

especifican una aproximación metodológica hacia un abordaje transdisciplinario entre economía, 

tecnología de buenas prácticas en inocuidad y psicología. En la sección 4, se abordan los resultados. 

Por último, se incluye la discusión y conclusiones. 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN.  

La agricultura protegida es un sistema de producción que mediante estructuras físicas se evitan las 

influencias negativas del medio ambiente al desarrollo de los cultivos. Respecto a la tecnología 

empleada, acuerdo a la intensidad de tecnología utilizada. Existen aquellas que utilizan técnicas 

similares a las de campo abierto; otras que involucran tecnología de riegos programados en suelos 

o hidroponía y trabaja en condiciones semi-climatizados; otras más con ambiente climatizado 

automática, lo cual permite mayor independencia de las condiciones del medio ambiente exterior. 

NMX-E-255-CNCP-2008, SAGARPA 2022,  

De acuerdo al SIAP (2022), en México más de 20,000 has., utilizan este tipo de tecnologías, 

destacan: Sinaloa, Baja California y Jalisco, Puebla, Morelos, Colima, Estado de México, Hidalgo, 

Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Chiapas y Zacatecas. Las principales hortalizas 

cultivadas son: tomate, pepinos, calabazas, chiles, y frutillas, entre otras. 

Las empresas mexicanas de este giro tienen en los mercados de exportación su principal destino; 

es decir, abastecen la demanda invernal de los consumidores norteamericanos. La dinámica de 

exportación de vegetales frescos de nuestro país ha estado orientada por la demanda insatisfecha 

de los mercados estadounidenses. Siendo el tomate (también llamado jitomate), uno de los 

productos que ha liderado dichas exportaciones. En la gráfica 1 se advierte como en el período 

antes del Covid-19, las cifras superaban los 32 mil millones de dólares. 

En este sentido la oportunidad de negocios la han aprovechado quienes dan el cumplimiento a todas 

las normas impuestas por el gobierno de los Estados Unidos, mismas que se han endurecido a raíz 

de los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, y que derivaron en la instalación de la Ley 

de Bioterrorismo y una serie de normas adicionales.  

Una clara tendencia que se ha desarrollado respecto a los requerimientos de las casas 

comercializadoras, que a su vez expresan las tendencias del consumidor, no sólo son los rasgos de 
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consumo de productos sanos, libres de pesticidas y agroquímicos. Si no también la certeza de que 

en los campos agrícolas no se utilice la mano de obra infantil y que en general se incluyan de 

criterios de corte social y bienestar para los jornaleros. Este último aspecto se ha constituido en un 

reto para muchas de las empresas agrícolas para incluir en su producción programas de RSC. 

(OECD, 2013). Ver Gráfica 1 

Gráfica 1. Valor de las Importaciones que realizan los Estados Unidos de Tomate. 2018, 2022 

 
Fuente: Elaborado con base en: ERS, USDA (2022).  

 

En este contexto, algunas de estas empresas aún no integran elementos de RSC porque sus 

directivos se centran exclusivamente en producir, y se postergan elementos de bienestar social en 

las comunidades donde se desarrollan. Otras más, ya están adhiriendo a su filosofía de trabajo al 

menos algunos aspectos de RSC. Así, las que deseen transitar hacia la categoría de responsables 

socialmente deberán poseer al menos cuatro características esenciales: a) Sensibilidad al entorno; 

permanecen en armonía con el mundo que las rodea y saber adaptarse a los cambios que se 

producen. b) Cohesión y fuerte sentido de identidad y pertenencia; sus empleados sienten que todos 

forman parte de una única entidad. c) Tolerancia a las nuevas ideas. d) Conservadurismo financiero, 

no arriesgan innecesariamente su capital.  

De acuerdo a SAGARPA, 2022, dichas estructuras asumen características distintas, de acuerdo a 

la tecnología que posee. Así, el microtúnel (el más básico) son surcos cubiertos por una malla 



Borbón-Morales, C.G. 

40 
 

Vol.02.No.04.Jul-Dic (2022): 35-65 
Coedición con CIATEJ-CONACYT 

https://doi.org/10.55965/setp.2.coed.a2 
eISSN: 2954-4041 

protectora. El macrotúnel, posee mayor altura que el anterior. Las mallas o casa sombra, son 

estructuras con soportes y mallas tendidas para moderar el efecto de los rayos solares y los cambios 

climáticos. Los invernaderos, por su parte, son cerradas con materiales transparentes, con 

capacidad de altura y ancho para permitir el desarrollo del cultivo. 

Para Castellanos y Borbón (2009). La evolución de la superficie destinada a agricultura protegida 

en México, inició con 50 hectáreas en 1990 con algún tipo de producción de vegetales bajo 

invernadero; en 1999 la cifra era de 600 hectáreas; para 2001 se elevó a 950 y en 2004 sumaban 

alrededor de 2 mil 200 hectáreas, alcanzando en 2008 una superficie de 8,934 has. con una alta 

diversificación de cultivos. Según AMPHAC(2022a), para 2013 la superficie de invernaderos y 

mallas fueron 21, 530 has. Incrementándose, según SIACON (2022) en poco más de 21 mil has. 

En la gráfica 2 se aprecia un crecimiento de 210 % entre 2008 y 2021, solo afectado en el 2020 por 

la pandemia de COVID-19. Ver Gráfica 2 

Gráfica 2. México: Superficie sembrada en Agricultura Protegida, 2008-2021 

  
Fuente: SIACON, SAGARPA 2022 
Nota: Tasa de crecimiento 2008-2021 de 210.6% 
 

Es importante resaltar que la mayor parte de la producción bajo invernadero que se genera en 

Sinaloa, Michoacán y Baja California, Michoacán, Nuevo León, Zacatecas, Jalisco y Sonora entre 

los principales estados, se destina a la exportación. La producción en estas unidades económicas 

especializa, hortalizas con 96% (tomate rojo 70%, pepino 10% y chile pimiento morrón 16%). El 
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4% restante son fresas, moras y flores. Generando un valor de la producción de más de 35 mil 

millones de pesos para el año 2021. (SIACON, 2022). Ver Gráfica 3 

Gráfica 3. Participación porcentual por estado en la producción de tomate. 2022 

 
Fuente: Elaboración propia con información de SIAP 2022 

 

3. REVISIÓN DE LA LITERATURA  

Esta sección está destinada a la revisión de la evolución del concepto negocio inclusivo, se describe 

quienes son los autores relevantes y sus aportes. Asimismo, se aborda el paradigma de 

responsabilidad social empresarial como un puente entre el constructo negocio inclusivo y un 

criterio tangible que las empresas puede utilizar como elemento de mejora de las condiciones de 

los trabajadores; que para el caso de la agricultura protegida de exportación son: trabajo infantil y 

trabajo forzado. También se vierten elementos que están ligados a la reputación de la empresa, esto 

es la marca colectiva.  

 

3.1.Negocios inclusivos 

El término Negocios Inclusivos fue acuñado por el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo 

Sostenible (WBCSD, por sus siglas en inglés) en 2005. Para el WBCSD, se refiere a negocios 

sostenibles que no solo son filantrópicos, sino que promueven acceso a bienes, servicios y brindan 

oportunidades de subsistencia para personas en pobreza en formas comercialmente factibles. En 

este orden de ideas, los NI, crean oportunidades de empleo, ya sea como proveedores de insumos 

o servicios, distribuidores y/o minoristas. (WBCSD, 2014). 
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La Tabla 1 muestra la evolución conceptual del constructo negocio inclusivo. En ella se puede 

apreciar, que a partir de la propuesta conceptual del WBCSD, Grad y Knobloch (2010) de FAO, 

incluyen el criterio del beneficio mutuo entre empresas y grupos sociales en pobreza. 

Posteriormente WBCSD y SNV (2011), incluyen en la definición las categorías de rentable, 

ambiental y socialmente responsable. Vergara y Bammann (2015) hablan de un principio 

subyacente: el del beneficio mutuo. Por su parte, G20 (2015), incluyen el criterio de que los bienes, 

servicios y medios de subsistencia sobre una base comercialmente viable, ya sea a escala o 

escalable. Chamberlain y Anseeuw (2019) explican que un NI tiene fines de lucro. CIF (2018) 

introduce los criterios de desarrollo de capacidades para aumentar el acceso a la financiación y 

creación de o adaptación de productos para satisfacer las necesidades y requisitos locales; y 

desarrollo de enfoques de distribución innovadores. BAD (2020) argumenta que un NI debe ser 

comercialmente viable y generar un alto impacto de desarrollo al mejorar el acceso a bienes y 

servicios e ingresos para la población de la base de la pirámide. Ver Tabla 1 

Tabla 1. Evolución conceptual del constructo negocio inclusivo 
Fuente Definiciones 

Grad Christina y Knobloch 
Claudia, (2010) 

Los modelos de negocios inclusivos incluyen a grupos vulnerables como clientes y 
consumidores, y del lado de la oferta como empleados, productores y propietarios de 
negocios. Construyen enlaces entre la empresa y grupos de población en pobreza. 

WBCSD y SNV. (2011) Una iniciativa empresarial económicamente viable, con responsabilidad social y 
ambiental, en comunidades en pobreza. 

Vergara, N., y Bammann, 
H. (2015) 

Los modelos comerciales inclusivos integran a pequeños agricultores al mercado, con 
beneficios para ellos y para los empresarios involucrados. 

G20 (2015) 
Los negocios inclusivos proporcionan bienes, servicios y medios de subsistencia en 
negocios rentables, escalables, incluyendo a la base de la pirámide, incluyéndolos en 
cadena de valor. 

Chamberlain y Anseeuw 
(2019) 

Un NI es una asociación con fines de lucro entre una agroindustria comercial y 
comunidades o individuos de bajos ingresos, en la que la comunidad o el individuo 
de bajos ingresos se integra en la cadena de suministro agrícola comercial como 
proveedor de tierra, productos o empleo de valor compartido con un objetivo 
particular para desarrollar a sus beneficiarios. 

CFI (2018) 

Los modelos comerciales inclusivos son aquellos que integran a los consumidores, 
proveedores, minoristas o distribuidores de bajos ingresos en sus operaciones 
comerciales principales, sobre una base comercialmente viable. Al adoptar los 
modelos, las empresas desarrollan la capacidad de los agricultores y empresarios de 
bajos ingresos; aumentar el acceso a la financiación para proveedores y 
consumidores; crear o adaptar productos para satisfacer las necesidades y requisitos 
locales; y desarrollar enfoques de distribución innovadores para comunidades de 
difícil acceso. 

BAD (2020) 
Una entidad comercial que genera un alto impacto de desarrollo al (i) mejorar el 
acceso a bienes y servicios para la población de la base de la pirámide (es decir, 
personas de bajos ingresos); y/o (ii) proporcionar ingresos y/o oportunidades de 
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empleo a personas de bajos ingresos como productores, proveedores, distribuidores, 
empleadores y/o empleados. Un negocio inclusivo debe ser comercialmente viable. 

Fuente: Elaborado con base en Schoneveld, (2020).  

 

3.2.Responsabilidad Social Corporativa: paradigma y enfoques teóricos  

A decir de Lizcano y Lombana (2018), desde la década de los años veinte, en estudios como los 

Clark, 1926; Dohham, 1927; Kreps, 1940; Frederick, 1960. Se advertía la idea de que los negocios 

tenían la obligación de hacer el bien a la comunidad, asumiendo responsabilidad de generar 

beneficio a la sociedad. Así como tener una postura pública hacia los recursos humanos. Si bien en 

la época de los años setentas Friedman, 1970 hacía énfasis en que la única responsabilidad de la 

empresa es maximizar los beneficios de los accionistas. Estudios como los de: Carroll, 1979; Jones, 

1980. Explican que el comportamiento de las empresas debe tomar en cuenta a la sociedad, la 

agencia moral y su participación en un amplio rango de stakeholders.   

En este orden de ideas autores como: Hooghiemstra, 2000; Schwartz y Carroll, 2003; Porter y 

Krammer, 2006: Wood, 2010 fueron perfeccionando el paradigma y elementos para la gestión de 

los stakeholders, asimismo resaltando las categorías éticas, medio ambientales y derechos 

humanos. Así como en la explicación de cómo estos elementos apoyan el desempeño competitivo 

de las empresas. Con los estudios de European Comission, 2011; Bechetti et. Al, 2012; Lu y Lui, 

2014, entre otros, generan todo un esquema que demuestra que la RSC en un ámbito de aplicación 

voluntaria, genera valor no solo para los accionistas, sino para los stakeholders.  Promoviendo el 

desarrollo y la difusión del conocimiento, provocando un crecimiento del capital social en las 

regiones. 

Para Alarcón y Soriano (2022), en los últimos años, han aparecido ampliamente los principales 

enfoques asociados a la RSC, en esta producción destacan autores como: Pérez, A.; Nielsen, A.E. 

y Thomsen, C., como los autores con mayor número de publicaciones. Asimismo, entre los autores 

con mayor número de citas, destacan y Shuili & Bhattacharya, (2010); Maignan I., Ralston D.A. 

(2002); y Wagner T., Lutz R.J., Weitz B.A. (2009). 

Quizá el estudio más influyente sobre RSC, es el de Sen y Battacharya (2001), el cual muestra 

como un número creciente de encuestas de mercado atestiguan los efectos positivos de la RSC en 

el comportamiento del consumidor. Sin duda estas evidencias son las que han propiciado que más 

empresas incluyan iniciativas de filantropía, apoyo a las minorías, así como las prácticas de 
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elaboración y empleo con responsabilidad social. Estos mismos autores destacan cuándo, cómo y 

por qué los consumidores reaccionan a la RSC centrándose tanto en algunos moderadores clave de 

las respuestas de RSC de los consumidores como en los mecanismos subyacente a estas respuestas. 

En la Figura 1 se puede apreciar el flujo donde las empresas al apoyar las iniciativas de RSC 

afectan las valoraciones de los consumidores sobre la empresa y sus productos, respecto a la calidad 

del producto y específicos del individuo como las creencias sobre RSC y su intención de compra. 

Los aspectos centrales de responsabilidad social son: la gobernanza, derechos humanos, 

actividades laborales, medio ambiente, y desarrollo de las comunidades, entre otras.  (Domínguez, 

2013).  

De ahí que el significado de RSC, es aquel que implica sostenibilidad empresarial con respeto a 

valores humanos, y el medio ambiente, para lograrlo, las empresas tienen que identificar las áreas 

de acción que sean determinantes en el contexto que se encuentran inmersas.  

Figura 1. Soporte de dominio y creencias sobre la RSC 

 
Fuente: Adaptado de Sen y Battacharya (2001). 

 

Esto está fundamentado dentro de la literatura por Porter y Kramer (2006) sobre la responsabilidad 

social que ahora le llaman el valor compartido, en el que se sostienen que las corporaciones no son 
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responsables de todos los problemas del mundo, ni cuentan con recursos para promoverlos, pero si 

pueden contribuir y buscar a través de un nuevo enfoque un beneficio para la organización y la 

sociedad. Otorgando importancia a demandas sociales como los derechos humanos, cuidado del 

medio ambiente, sin trabajo infantil ni forzoso, con precios justos y productos inocuos. 

De acuerdo a Olcese et al. (2008). Las certificaciones en RSC son las siguientes: 

a). El modelo de la EFQM de RC El modelo de excelencia empresarial de la European Foundation 

for Quality Management, es un instrumento de difusión y aplicación para las empresas que 

desarrollan o comercializan sus productos en Europa.  

b). Social Accountability 8000 (SA8000). Es voluntario y facilita implantar un sistema de gestión 

para la mejora de las condiciones laborales en la empresa.  

c). EFR1000. Para gestionar empresa familiarmente responsable, principalmente dirigida conciliar 

la vida familiar y laboral.  

d). El ISO/WD 26000. Es una Norma Internacional sobre Responsabilidad Social, orientada a 

sectores público y privado. Contiene directrices voluntarias, que, para el desarrollo sostenible, con 

ético. 

e). Global compact es un instrumento para empresas, organizaciones laborales y civiles. 

f). AA1000. Trata de establecer un proceso sistemático participativo de los grupos de interés con 

indicadores, metas y necesarios para asegurar su eficacia. 

g). Guía G3. Es un esquema para realizar memorias de sostenibilidad, diseñada para 

organizaciones, independientemente de su tamaño. Si bien no es una norma para el acceso al 

mercado, los consumidores pueden penalizar a productores que incumplan con estos criterios.  

 

3.3.Responsabilidad social y Agricultura protegida 

Para el año 2022, en las más de 20 mil hectáreas, dedicadas a la agricultura protegida. Al utilizar 

un mayor nivel de tecnología, en comparación con el campo abierto, la agricultura protegida crea 

la necesidad de generar empleos permanentes, que requieren mayor capacitación del personal 

generando inversiones superiores tanto en capital como en empleo. De la misma forma ofrece una 

importante suma de jornales dentro de su sistema de producción, donde la adopción de tecnología 

aplicada reproduce un ciclo virtuoso con origen en el incremento de la productividad laboral. La 

cual crea un entorno económico favorable con una remuneración justa y equitativa, con 
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oportunidades de empleo decente en esta región. De acuerdo al SPTN (2022), por cada hectárea de 

agricultura protegida se generan 1,000 jornales en promedio, lo cual equivale a poco más de 20 

millones de jornales. 

Según Bureau of International Labor Affairs (BILA, 2022), muchos de estos trabajadores son 

indígenas con pocas oportunidades económicas en sus lugares de origen, por lo que se ven 

obligados a migrar a centros agrícolas para sobrevivir. Un hecho es que están expuestos a enfrentar 

explotación laboral. Los abusos laborales pueden incluir: salarios bajos, retención de salarios, trato 

severo y deudas forzadas a través de la compra de bienes sobrevaluados en las tiendas de los 

campos de trabajo. Los hijos de los trabajadores pueden lidiar con la falta de escuelas y guarderías 

y enfrentar condiciones de vida difíciles. Para ayudar a sus familias, los niños a menudo deben 

trabajar largas horas en los campos, utilizando herramientas afiladas, manipulando pesticidas y 

cargando cargas pesadas en medio de temperaturas extremas y peligrosas. 

Ahora bien, de acuerdo a la OIT (2022), respecto a los criterios de responsabilidad social, que 

deben aplicarse en general y que aplican a la agricultura protegida en específico, son aquellos 

relacionados con el trabajo decente y sus cuatro pilares: creación de empleo, protección social, 

derechos en el trabajo y diálogo social. Los cuales forman parte del objetivo 8 de la agenda 2030 

de la ONU. Para las actividades agrícolas que incorporan mano de obra de las características antes 

mencionadas, existen dos aspectos que son monitoreados por estas agencias internacionales, tal es 

es el caso del trabajo forzado e infantil.  

Al respecto la misma OIT expone, los criterios de trabajo forzoso son: el abuso de la vulnerabilidad, 

engaño, restricción de movimiento, aislamiento, violencia sexual y física, intimidación y amenazas, 

retención de documentos de identidad, retención de salarios, servidumbre por deudas, condiciones 

de vida y de trabajo abusivas y exceso de horas extras. Respecto al trabajo infantil. De acuerdo al 

convenio N°138, la edad mínima de admisión al empleo El Convenio núm. 138, establece los 15 

años como la edad mínima de admisión al trabajo en general, y en condiciones de riesgo a los 18 

años. 

De acuerdo al Bureau of International Labor Affairs (2022), el T-MEC entre Estados Unidos-

México-Canadá, contiene un capítulo laboral con obligaciones laborales plenamente exigibles. 

Bajo este capítulo, México se comprometió a adoptar y mantener en sus estatutos, reglamentos y 
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prácticas la abolición efectiva del trabajo infantil y la prohibición de las peores formas de trabajo 

infantil. Este capítulo también requiere que cada país prohíba la importación a su territorio desde 

otros países de cualquier producto producido total o parcialmente mediante trabajo forzoso u 

obligatorio, incluido el trabajo infantil forzoso u obligatorio.  

No obstante, de acuerdo al mismo Bureau of International Labor Affairs (2022). Actualmente 

existen casos de trabajo forzado y trabajo infantil en México en cultivos como el tomate y chiles. 

Lo anterior es muestra evidente de la importancia y la necesidad de abordar la estrategia de RSC 

para incluir a los trabajadores en ámbitos de mejora de su bienestar social. Al respecto un elemento 

que puede aprovecharse es la reputación que otorga una marca. A continuación, se analiza esta 

posibilidad. 

 

3.4.Marcas colectivas como un bien común de los NI con RSC 

De acuerdo a Costanigro y McCluskey (2007), para muchos productos etiquetados con 

indicaciones geográficas, las empresas pueden beneficiarse de una reputación por la calidad que se 

deriva tanto de su marca individual como de su región de producción. De esta manera, los productos 

alimenticios especiales, regionales, auténticos y locales se han convertido en una parte más 

importante de compras de los consumidores en los últimos años. Sobre todo, en consumidores 

estadounidenses, impulsadas por las la amenaza de bioterrorismo ha hecho que algunos de ellos 

elijan comer alimentos producidos localmente.  

Según la Organización Mundial del Comercio (OMC): las indicaciones geográficas son nombres 

de lugares (en algunos países también palabras asociadas a un lugar) utilizadas para identificar 

el origen y la calidad, reputación u otras características de los productos (por ejemplo, 

Champagne, Tequila o Roquefort). 

Luego entonces, la reputación juega un papel importante en asegurar la calidad del producto en 

mercados donde los consumidores solo pueden juzgar imperfectamente la calidad del producto 

hasta después del consumo. Así, la reputación colectiva es directamente aplicable a los productos 

alimenticios etiquetados con IG, donde, en general, los productores individuales no son conocidos 

directamente por el consumidor. Dado que los productos alimenticios suelen ser bienes de 

experiencia, los consumidores confían en la reputación del grupo de productores y la región que 

garantiza y promueve el producto en particular.  
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Cuando la reputación colectiva de una región producto es altamente positivo, una IG es una 

poderosa herramienta para señalar la calidad. Sin embargo, cuando la reputación colectiva es 

similar al problema de extracción de recursos naturales de propiedad común, los agentes perciben 

que su valor es bajo y tienen un incentivo para vender productos de baja calidad a precios elevados 

determinados por los altos niveles de calidad del pasado.  

Winfree y McCluskey (2005), investigaron el aspecto de bien público de la reputación colectiva 

con una aplicación a los productos agrícolas. Usando un marco de optimización dinámica, muestran 

que con reputación colectiva positiva y sin trazabilidad, existe un incentivo para extraer rentas 

produciendo a niveles de calidad más bajos. Además, muestran que el nivel sostenible de la 

reputación colectiva disminuye a medida que crece el número de empresas en el distrito de 

producción, y proponer la implementación de estándares mínimos de calidad para sostener la 

reputación colectiva. 

Carriquiry y Babcock (2007) profundizan en el uso de sistemas de aseguramiento de la calidad, y 

sus efectos sobre el nivel de calidad de equilibrio de la marca colectiva. 

Argenti y Druckenmiller (2004), explican como las empresas cuya reputación es dañada repercute 

en la lealtad de sus empleados y clientes, es así que la RSE implica enfocarse en diseñar y sostener 

una sólida reputación. Siendo la marca corporativa quien se relacionada directamente con la 

reputación de las empresas. 

Por otro lado, de acuerdo a Chiang y Masson, 1988 y Haucap, Wey y Barmbold, 1997. Argumentan 

que el éxito de muchos productos en el mercado, estará condicionado por la ubicación del 

producción, y no la calidad del producto per se.  

 

4. METODOLOGÍA  

En esta sección se detalla la metodología empleada. Tal como lo expresan Wiesmann et al., (2008), 

la estrategia incluyó tres elementos que apuntan a una metodología transdisciplinaria: En primer 

lugar, la cooperación de varios campos del conocimiento: economía, tecnología en alimentos, y 

psicología. El segundo elemento es que, debido a la complejidad de la problemática social que 

implica abordar el tema de NI y RSC en una cadena de valor orientada a la exportación. la 
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investigación transdisciplinaria estuvo necesariamente moldeada por el contexto de tres problemas 

concretos, con sus respectivos entornos sociales relacionados.  

Las tres problemáticas abordadas son:  

a. El contexto de gobernanza económica de la cadena de valor de exportación del tomate; el 

reconocimiento de los agentes económicos conductores y los eslabones de enlace entre ellos, 

caracterizado en tanto Negocio Inclusivo; incluyendo la participación de los actores de la 

cadena, especificando los aspectos de RSC que deben ser incluidos en el proceso de producción. 

Asimismo, el papel que juega la marca colectiva como estrategia de mercado para incluir a 

productores de baja y mediana escala productiva.  

b. Si bien, existen un cúmulo de problemáticas. Uno de los criterios que vincula al Negocio 

Inclusivo, es la incorporación de los trabajadores, en este caso como eje central para alcanzar 

los estándares que los mercados de exportación exigen. Al respecto se incluyó la sección de 

calidad total; es decir la integración de: inocuidad, sanidad y el control de la calidad del 

producto. En este sentido la transmisión del conocimiento (capacitación) hacia los trabajadores 

es de carácter central. Al respecto, se realizaron tres tipos de capacitaciones: a nivel gerencial, 

a nivel de técnicos y a los jornaleros.  

c. Si bien los dos aspectos anteriores son plenamente visibles en la cadena de valor, en un ejercicio 

de problemática recursiva, existe un hecho que vincula el concepto NI, la calidad total, y este 

es la búsqueda del bienestar de los trabajadores. Esto es, la inclusión de dos elementos que 

están presentes a lo largo del sistema de producción: el estrés y la fatiga por el trabajo. Para 

ello se aplica un instrumento con características psicométricas que revela el nivel de estrés y 

fatiga de empacadoras de tomate, tomando a unidad productiva como referencia. 

 

Es de hacer notar que el alcance de investigación fue moldeado por contextos de problemas 

concretos y entornos sociales relacionados, y sus resultados son básicamente válidos para estos 

contextos. Como se aprecia líneas arriba se realiza un recuento del concepto de NI, destacando el 

rol de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Mediante una revisión de datos de SIACON 

y SAGARPA, se exhibe un panorama general de la cadena de valor y sus eslabones. Enseguida se 

expusieron tres elementos en los cuales el CIAD AC participó en distintos niveles de 

involucramiento: El plan rector del Sistema Producto Tomate Nacional (SPTN), como eje 
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organizativo de los stakeholder, así como la participación en la conformación de la marca colectiva 

de tomate “Tekitoma”. Capacitación en buenas prácticas de manejo poscosecha en unidades de 

producción seleccionadas. Evaluación psicométrica del estrés y la fatiga por el trabajo en un 

empaque de tomate de exportación. 

 

5. RESULTADOS 

En este apartado se despliegan los resultados en tres ámbitos: la cadena de valor y sus eslabones, 

el rol de la organización y la caracterización de sus actores relevantes. También se describe la 

conformación de la marca colectiva como elemento de fortaleza para la reputación colectiva, tanto 

en el manejo inocuo del producto como aspectos de responsabilidad social. Además, se presentan 

dos secciones de intervención del CPI en empresas: Capacitación en inocuidad y buenas prácticas 

de manejo del producto y dos elementos de mejora en los empaques de hortalizas, esto es el estrés 

y la fatiga del trabajador. 

 

5.1.Cadena de valor del tomate de exportación.  

De acuerdo al SNIIM, (2022), los orígenes y destinos de la producción de productos agropecuarios 

en México, se advierte que existen mercados regionales, donde a excepción de Sinaloa que provee 

a toda la República, cada uno de los Estados productores tiene destinos circunscritos en áreas de 

distribución específicas. Tal es el caso que existen zonas en el Sur, Sur-sureste, Centro, Centro-

Occidente, Norte, Noroeste y Noreste, con sus respectivos estados proveedores. En la sección 

anterior se destacan los principales estados productores. 

La cadena productiva del tomate está integrada por cuatro segmentos principales; productores, 

proveedores de insumos, proveedores de servicios, comercializadores y consumidores. SPTN 

(2010). Esta cadena agroalimentaria, involucra a los productores-empacadores, transportistas, 

casas comerciales, detallistas, y demás comercializadores de jitomate fresco. Los primeros son los 

encargados que el producto cumpla con las normas y requisitos que los mercados internacionales 

requieren para el caso de la exportación, así como de los criterios de calidad que solicitan los 

agentes distribuidores para los mercados nacionales. 

Claramente en la cadena agroalimentaria del tomate se pueden distinguir tres procesos:  
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• La producción. Esta fase se clasifica de acuerdo a dos modelos tecnológicos: a campo abierto 

y en agricultura protegida.  Mientras la primera involucra producción de tomate en vara o 

tutorado. En tanto la segunda implica el uso de estructuras de protección que van desde micro 

a macro túneles, mallas sombra e invernaderos con distinta intensidad de manejo de tecnología. 

• La cosecha-empaque. Se refiere a la colecta manual del fruto de acuerdo a las necesidades del 

comprador en calidades, tamaños y criterios de maduración (Consúltese dichos criterios en: 

México Calidad Suprema Tomate).   

• La comercialización en centrales de abasto, casas comerciales o mercados de exportación. 

Ver Figura 2. 

Figura 2. Cadena agroalimentaria del tomate mexicano 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SPTN (2010) y FAO (2017) con adaptación propia 

 

5.2.Organización de productores 

En el ámbito de los productores, existe dos grandes instituciones que agremian a la mayoría de los 

productores: la AMPHAC y el SPTN, las cuales, sin ser mutuamente excluyentes, agrupan a tipos 

de productores con diferencias específicas.  Por un lado, empresas a la vanguardia tecnológica y 
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de control de inocuidad, capacitación y acceso a financiamiento y mercados. Por otro, una forma 

organizativa propuesta por el gobierno federal (Sistema Producto), donde se pretende incluir a 

todos los participantes en la cadena de producción, aglutinando productores de altos estándares, a 

medianos y pequeñas unidades productivas. 

Así, de acuerdo a AMPHAC (2022), la asociación está conformada por más 300 socios, 

distribuidos en 23 estados de las regiones noroeste, occidente y centro de la república mexicana.  

Más del 60% de ellas poseen tecnología con control climático, en hidroponía en estructuras de 

cristal o plástico, con sistemas automatizados o semi automatizados para el control de riego, 

calefacción, ventilación, etc. Se incluyen las empresas a la vanguardia en temas de inocuidad, 

comercialización, seguridad, productividad y sustentabilidad, entre otros. Estas empresas, con 9, 

296 has., representan más de la tercera parte de la superficie en agricultura protegida a nivel 

nacional. También representan casi el 15 % del valor del total de las importaciones que los Estados 

Unidos. Toda vez que generan poco más de 1,122 millones de dls.  

Por su parte los productores de tomate agremiados al SPTN (2010), se distribuyen 17 estados 

México. De los cuales no existe una cifra precisa; ya que existe una diversidad amplia de formas 

productivas: principalmente de tecnología media (mallas sombra) y baja tecnología (sistemas 

rústicos y a campo abierto). En la actualidad están organizados bajo la figura del Consejo Estatal 

de productores.  

 

5.3.Proveedores de Insumos 

Este eslabón está conformado por los proveedores de insumos necesarios para la producción de 

campo abierto y agricultura protegida. Para el caso de la agricultura protegida los insumos 

principales se pueden agrupar en dos componentes el primero se refiere a las empresas 

constructoras, es decir a los encargados de construir las estructuras de invernaderos, y el segundo 

a los proveedores de insumos y servicios. Para el caso de la agricultura a campo abierto sólo se 

incluyen los proveedores de insumos y servicios. Según SPTN (2010). Los principales insumos 

requeridos son semillas, maquinaria y equipo, fertilizantes, fungicidas e insecticidas, sistemas de 

riego, material de empaque y empaques de hortalizas, entre otros. 
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5.4.Proveedores de servicios 

Según el SPTN (2010) y AMPHAC (2022a). Los servicios requeridos por los productores de 

tomate se cuentan entre: organismos públicos y privados de financiamiento, aseguradoras, 

transportistas, empresas certificadoras de inocuidad, institutos públicos y privados de capacitación 

y transferencia de tecnologías, asesoría y consultoría en proyectos y mercado, empresas de 

promoción y logística comercial, etcétera. 

 

5.5.Comercializadores 

Como ya se ha descrito, en México, poco más de la mitad de la producción de tomate a nivel 

nacional tiene por destino la exportación; donde Estados Unidos participa como el principal 

importador. De acuerdo al tipo de tecnología de producción dichos mercados se abastecen de la 

siguiente manera: el 62% es generado en agricultura protegida (mallas sombra e invernaderos); el 

38% restante se cultiva a campo abierto. Los principales puntos de ingreso de tomate mexicano 

hacia los Estados Unidos son: Nogales Az., Laredo Tx., Detroit y San Diego. La época de mayor 

demanda de tomate mexicano en los Estados Unidos es en el período invernal de noviembre a 

mayo. Ahí la distribución se verifica a través de agentes (brokers) que contratan a su vez con 

cadenas comerciales como: COSTCO, Wal-Mart, Safeways, Loblaw, HEB y negocios de food 

service, entre otras. (SIAP, 2022; SPTN, 2022). 

La logística de distribución habitual consiste en que los productores mexicanos contratan un parte 

de su producción, mientras la otra la consignan “al libre juego” de la oferta y la demanda, en el 

entendido que las pérdidas de producto en las cuales se incurra, son descontadas de las 

liquidaciones de las ventas totales a los productores mexicanos. 

El otro destino de la producción de tomate es el consumo nacional a través de los mercados 

internos, en este rubro menos del 50% de la producción nacional es destinado al abastecimiento de 

las necesidades de los consumidores mexicanos; donde los autoservicios (WALMART, COSTCO, 

Ley, Soriana, Comercial Mexicana, SAMS, entre las principales) controlan el 70% y a su vez otros 

minoristas como: abarrotes, fruterías, restaurantes y hoteles comercializan el restante 30%. Del 

tomate producido para los destinos nacionales el 70% es cosechado en campo abierto, y el 30% se 

es proveniente de agricultura protegida. (SPTN, 2022). 

 



Borbón-Morales, C.G. 

54 
 

Vol.02.No.04.Jul-Dic (2022): 35-65 
Coedición con CIATEJ-CONACYT 

https://doi.org/10.55965/setp.2.coed.a2 
eISSN: 2954-4041 

5.6.Marca colectiva tekitoma: integrando la producción 

De acuerdo a IMPI (2010), las marcas colectivas se sustentan en la Ley de propiedad intelectual, 

el o los titulares serán asociaciones o sociedades de productores, el uso es exclusivo de la 

colectividad representada por la asociación, y tiene procesos de autorregulación en sus criterios de 

uso. Los objetivos de la marca colectiva son: Integrar la oferta exportable de sus socios para 

comercializar de manera conjunta; consolidar la compra de materias primas e insumos; gestionar 

financiamiento para sus asociados; prestar servicios calificados a sus integradas; realizar gestiones 

y promociones para modernizar y ampliar la participación de sus integradas; lograr la mayor 

capacidad de negociación en los mercados de materias primas, insumos, tecnología, productos 

terminados y financieros; consolidar su presencia en el mercado interno; y generar economías de 

escala. 

La mecánica de conformación de la marca colectiva Tekitoma®, implicó tres procesos:  

1. Consenso entre productores mediante talleres participativos en los cuales participaron 

investigadores del CIAD AC, productores, consultores e IMPI. Con una participación de 14 

estados: Baja California, Chiapas, Durango, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Nuevo León, 

Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luís Potosí, Sinaloa, Sonora y Veracruz, Zacatecas. 

2. Posteriormente se procedió a registrarla ante el IMPI de acuerdo a las secciones de la Figura 3. 

Figura 3. Procedimiento de registro de marca colectiva ante IMPI 

 
 
Fuente: IMPI (2010), con adaptación propia 
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3. Una vez que fue aprobada, el IMPI notifica al SPTN que: 

El Titular de la marca es: Consejo Nacional de Productores de Tomate, A.C. Los beneficiarios 

son:6,000 productores. El producto distinguido es: Tomate (jitomate) en todas sus variedades y 

tipos. Los objetivos son: de la marca colectiva son: es una adecuada labor de ventas y promoción 

de los productos, facilitando la labor de comercialización y promoción en el mercado nacional e 

internacional. Esto dará la misma oportunidad de crecimiento tanto a los grandes como a los 

pequeños productores, siempre y cuando se cumpla con los estándares y certificaciones de calidad 

requeridos por nuestros clientes. De igual manera al contar con 13 estados asociados en la 

integradora, garantizamos al cliente que obtendrá suministro de producto las 52 semanas al año, 

incentivando de esta manera la fidelización en la relación comercial cliente-integradora y 

asegurando al productor el posicionamiento de su producto. SPTN (2017). 

Asimismo, la Figura 4 da cuenta de la estrategia operativa consistió en flujos de información y 

financieros, donde la integradora que administra la marca colectiva se encarga de la vinculación 

logística y comercial entre productores-empaques, broker comercializador y requerimientos de las 

aduanas mexicana y americana. 

En este orden de ideas, el esquema de marca colectiva, lleva el propósito de obtener 

posicionamiento ante una comercializadora, garantizando envíos por 52 semanas, homogeneidad 

en la calidad. El esquema de marca colectiva en tomate también apoya para solicitar crédito de 

factoraje y liquidaciones al productor. 

Por otro lado, la reputación y sostenimiento de la marca se sustentará en el sistema de 

certificaciones de las agrícolas y los empaques, representa una garantía de beneficios tanto en su 

cadena productiva, como la seguridad de acceso a mercados internacionales, reducción de costos 

y aumento en la productividad. Uno de los principales objetivos de la integradora es que todos los 

productores y empaques estén certificados en SENASICA(2022) y PrimusLab (2022). Para ello se 

gestionarán apoyos con la Secretaría de Economía y SAGARPA. Es de suma importancia que se 

cumpla con esta condición, ya que es imprescindible para que el producto se pueda comercializar 

en USA, cumpliendo con los requerimientos de la comercializador estadounidense. 
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Figura 4. Esquema de funcionamiento de la marca colectiva de Tekitoma®. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia con información de SPTN (2017). 
Nota: Las líneas punteadas señalan flujo de información, las líneas continuas son flujos financieros o de insumos. 
 

5.7.Capacitación en inocuidad y buenas prácticas de manejo 

Para la FAO (2022), la inocuidad se refiere a todos aquellos riesgos asociados a la alimentación 

que pueden incidir en la salud de las personas, tanto riesgos naturales, como originados por 

contaminaciones, por incidencia de patógenos, o bien que puedan incrementar el riesgo de 

enfermedades crónicas como cáncer, enfermedades cardiovasculares y otras. 

Al respecto, la definición de la OPS (2022), se refiere a: que de acuerdo a lo establecido por el 

Codex Alimentarius, la inocuidad alimentaria es la garantía de que un alimento no causará daño al 

consumidor cuando el mismo sea preparado o ingerido de acuerdo con el uso a que se destine. 

Sobre todo, porque no posee agentes patógenos, tanto químicos como biológicos (virus, parásitos 

y bacterias). Ya que, de contener niveles inadmisibles de estos agentes, conllevan riesgos para la 

salud de los consumidores  

Las capacitaciones otorgadas a empresas agrícolas seleccionadas fueron dirigidas a: encargados de 

inocuidad y/o personal de las empresas hortofrutícolas del Estado de Sonora. 
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EL objetivo fue: Influenciar de manera positiva en el cumplimiento de normas y leyes de Canadá 

y los EEUU, con respecto de los empaques y embalajes, a fin de garantizar que se mantenga la 

calidad y la sanidad de las hortalizas exportadas. 

 

5.8.ctividades Desarrolladas 

Se obtuvieron: 

• Reuniones con el Sistema producto Tomate con los instructores del curso para transferirles 

las necesidades de capacitación que tiene el Sistema Producto al que será dirigido. 

• Visitas de reconocimiento a los empaques para localizar los temas en los que requieren de 

capacitación los diferentes segmentos del Sistema Producto (dueños, encargados del 

empaque, trabajadores, etc.). 

• Reestructuración de los cursos de capacitación con base a las necesidades de los productores 

• Adquisición y revisión de materiales necesarios para la impartición del curso:  Anuario de 

Envase y Embalaje en México, artículos y bibliografía actualizada sobre la temática en 

cuestión. 

Temáticas expuestas en los talleres de capacitación: 

1. Pre-requisitos para la implementación de HACCP (Hazard Analysis and Critical Control 

Points) 

2. Requisitos del establecimiento y las instalaciones; equipo de producción; aprobación de 

proveedores; higiene y capacitación del personal; producción y control del proceso; manejo 

integrado de plagas; gestión de residuos; inocuidad del agua; especificaciones de producción; 

etiquetado; transporte del producto terminado; y trazabilidad 

3. Implementación del Sistema HACCP. 

4. Origen e historia del HACCP; principales avances del Sistema HACCP; etapas previas a la 

implementación del Sistema HACCP; compromiso de la dirección; formación del equipo 

HACCP; descripción del producto y determinación del uso; elaboración de un diagrama de 

flujo del proceso y verificación in situ. 

5. Principios del Sistema HACCP. 

Principio 1: Realizar un análisis de peligros. 

Principio 2: Determinar los Puntos Críticos de Control (PCC). 
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Principio 3: Establecer los Limites Críticos (LC). 

Principio 4: monitorear cada punto crítico de control (PCC). 

Principio 5: establecer acciones correctivas. 

Principio 6: establecer procedimientos de verificación. 

Principio 7: establecer los procedimientos para llevar registros y los 

procedimientos de documentación. 

6. Elaboración del Plan HACCP. Contemplando: hojas de trabajo del Análisis de Peligro. 

Hojas de trabajo del Plan HACCP; desarrollo de un Plan HACCP; y la aplicación de los 

principios HACCP. 

 

5.9.Criterios de estrés y fatiga en trabajadoras de empaque de hortalizas: como elementos 

para la mejora de la Responsabilidad social  

De acuerdo a Olvera Carmona, J.A., (2011).  La mano de obra femenina ocupada en agricultura 

protegida no obedece a rango de edad, rol familiar o a un nivel educativo específico.  

En tanto son parte importante de la fuerza laboral de esta actividad, el papel de las mujeres en este 

tipo de actividades no debe ser forzoso, según Secretaría de Economía (2019), el TMEC, a 

diferencia del TLCAN, reconoce la prohibición de importar productos elaborados con trabajo 

forzoso. El artículo 23 laboral incluye elementos que prohíben, la importación de mercancías a su 

territorio procedentes de otras fuentes producidas en su totalidad o en parte por trabajo infantil 

forzoso u obligatorio 

En este sentido, aun y cuando el trabajo femenino en esta actividad está a lo largo de los eslabones 

de la cadena de producción, donde mayor mente se desempeñan las mujeres es en el empaque; 

debido a su capacidad para realizar tareas de selección y control de calidad. En el estudio 

desarrollado por el CIAD AC en una empresa de exportación de tomate del sur de Sonora, se 

expone un esquema para la mejora de la gestión de la Responsabilidad Social de la empresa, en el 

apartado prácticas laborales y específicamente en el sub apartado salud y seguridad ocupacional. 

Al respecto, se propone atender los siguientes aspectos: 

• Detección del riesgo y de condiciones no seguras/no saludables en el empaque de hortalizas; 

promoción condiciones saludables y seguras en las actividades del empaque; capacitación y 
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construcción de conciencia en jornaleras y jornaleros; programas preventivos de salud y 

seguridad, entre otras. 

• La contratación de trabajadores (hombres y mujeres) bajo horas extra, deberá considerar la 

vulnerabilidad particular de los trabajadores afectados y sus posibles riesgos producidos por el 

trabajo extra. 

• La promoción de la adquisición de nuevas habilidades y destrezas entre las trabajadoras y 

trabajadores, tales como:  mejores prácticas conductuales, comunicación interpersonal y 

gestión del tiempo.  

• Promoción de grupos semiautónomos de trabajo, otorgando mayor participación en el control 

sobre el trabajo con apoyo de los supervisores y del grupo de compañeras y compañeros. 

Disminución del esfuerzo físico-psicológico, con sus consabidos costos físicos y psicológicos. 

 

6. DISCUSIÓN. 

El marco conceptual generado a partir de la evolución del constructo NI, desde sus orígenes con 

WBCSD y SNV. (2011), conceptualizan al negocio inclusivo como la integración de 

consumidores, proveedores, incluyendo participantes de la base de la pirámide. Toda esta 

organización apuntando a mejorar el acceso a bienes y servicios, proporcionando ingresos y/o 

oportunidades de empleo en entornos comerciales. En concordancia con lo anterior es importante 

precisar que, en el espacio agroindustrial, cobra sentido incluir el concepto de cadena de valor, 

sobre todo buscando esquemas para financiar la producción, aprovechando el carácter regional de 

la producción.   

De tal suerte, la propuesta que complementa al constructo NI son la observancia de tres categorías 

que conectan los constructos NI y RSC: la marca colectiva, capacitación en manejo poscosecha, 

con estrategias flexibles que mitiguen el estrés y la fatiga laboral. Donde la cadena de valor se 

perfila a satisfacer las necesidades de los consumidores.  Es así que, si la cadena de valor del tomate 

de exportación en agricultura protegida quiere consolidarse como un NI, tendrá que tomar en 

cuenta algunos de los siguientes aspectos: 

En correspondencia con Winfree y McCluskey (2005), si no se realizan los procesos de monitoreo 

y difusión de la marca colectiva, esta puede disminuir su reputación. Por otro lado, si los 

productores son muchos, y dispersos regionalmente. En este caso la marca Tekitoma® correría ese 
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riesgo ya que son más de 17 estados que han comercializado bajo este esquema, con distinto nivel 

tecnológico y con diversas calidades. 

Otro elemento coincidente, se relaciona a lo expresado por Carriquiry y Babcock (2007), sobre la 

profundización en el uso de sistemas de aseguramiento de la calidad (inocuidad y sanidad), lo cual 

incide en el nivel de calidad total de la marca colectiva. Sin duda, para la marca colectiva Tekitoma 

del SPTN, se requiere capacitación continua en buenas prácticas y control de la trazabilidad del 

producto. 

Argenti y Druckenmiller (2004) advierte que aquellos que realizan esfuerzos en publicidad de su 

marca fortalecerán el desarrollo de reputaciones colectivas. En este caso, los esfuerzos del SPTN 

deberán tomar en cuenta este escenario para que la presencia de la marca no decaiga. 

Por otro lado, de acuerdo a Chiang y Masson (1988), y Haucap, Wey y Barmbold (1997). 

Argumentan que el éxito de muchos productos en el mercado, estará condicionado por la ubicación 

de la producción, y no la calidad del producto per se. En este sentido quizá la marca Tekitoma 

tenga un respaldo por la inercia de la necesidad de importar tomate por parte de los Estados unidos, 

sobre todo en la época invernal, que es cuando la oferta local decrece. 

 

7. CONCLUSIÓN 

Para los NI, la RSC, sobre todo en su apartado de trabajo no forzado y sin participación infantil, 

brinda un puente entre la cadena de valor vista como empresa tradicional y el negocio inclusivo. 

Con este enfoque, aplicado a la producción de tomate de exportación en agricultura protegida, se 

logra relacionar los criterios de certificación que exigen los mercados estadounidenses y el 

bienestar social de las y los jornaleros locales. La estructura de dicha cadena de valor, si bien está 

conducida por las necesidades de las comercializadoras desde los Estados Unidos, lo que deja a los 

productores nacionales como tomadores de precios.  

A pesar de que en dicha cadena se cumplen los requisitos de certificación de inocuidad alimentaria 

y entregas a tiempo, esta actividad debe consolidar sus procesos de RSC, si su estrategia es 

consolidar el Negocio Inclusivo. Sobre todo, brindando elementos de soporte para el bienestar de 

la base trabajadora. Propiciando que las y los jornaleros se vean estimulados y se disminuya 

ausentismo, conflictos, incluso se promueve una mejora en las relaciones familiares y sociales.  
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Una contribución de este documento, desde la problematización teórica, es avanzar en categorías 

analíticas que puedan instrumentalizarse, este ejercicio transdisciplinario propone enlazar tres 

elementos: la cadena de valor gobernada delimitada por criterios de inocuidad del producto (calidad 

para el consumidor de Estados Unidos), estrés y fatiga laboral como elementos de la RSC. En la 

práctica se propone una estrategia de NI con base en marca colectiva que sustenta la reputación de 

los productores de mediana y baja tecnología en agricultura protegida. Una asignatura pendiente 

en el análisis de este negocio inclusivo es analizar el impacto que guarda la empresa con la 

comunidad en la cual se enclava el negocio, sobre todo en los ámbitos de educación y salud como 

contribución al bienestar social. 
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RESUMEN 

Propósito: El presente documento tiene como fin reflexionar sobre los centros públicos de 

investigación como cambios en el desarrollo dentro de la innovación en México desde su creación, 

y esto ha llevado a estrechar la relación con el concepto de educación. 

Metodología: Para la revisión de los CPI´S se realiza un análisis cualitativo sobre la literatura 

especializada que se tiene en la educación y como la investigación propuesta de estos centros esta 

enfocada al impacto y desarrollo social.  
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Hallazgos y originalidad: Poco se habla de los CPI´s como generadores de ciencia y su impacto 

en México, por eso en esta investigación se tratará de la importancia que estos generan en materia 

de educación y ha logrado un desarrollo económico y social para México. 

Conclusiones y limitaciones. Los recursos otorgados a los CPI para el desarrollo de conocimiento 

y formación de recursos humanos debe ser una constante para lograr la competitividad de un país. 

 

ABSTRACT 

Purpose: The purpose of this document is to reflect on public research centers as changes in 

development within innovation in Mexico since its creation, and this has led to a closer relationship 

with the concept of education. 

Methodology: For the review of the CPI's, a qualitative analysis is carried out on the specialized 

literature that the CPI's have in education and how the proposed research of these centers is focused 

on social impact. 

Findings and originality: Little is said about the CPIs as generators of science and their impact in 

Mexico, which is why this research will deal in depth with the importance of education and has 

achieved economic and social development for Mexico. 

Conclusions and limitations. The resources granted to the CPIs for the development of knowledge 

and training of human resources must be a constant to achieve the competitiveness of a country. 

 

1. INTRODUCCIÓN  

El presente trabajo de investigación aborda al tema de los Centros Públicos de Investigación 

(CPI´s) y la importancia que han tenido para el desarrollo y la innovación en México en conjunto 

con la educación, así como con la implementación de programas académicos que fomenten la 

formación de investigadores, la generación de tecnología y la transferencia de la misma. 

Los procesos de formación educativa han estado en constante evolución pero con la llegada del 

virus SARS COVID-19, todos los procesos educativos se tuvieron que modificar, incluso los CPI´s 

han tenido que adaptarse al uso de nuevas tecnologías, a la creación de nuevos programas de apoyo 

para la investigación y a nuevas formas de transmitir el conocimiento. 
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Pensadores como Schumpeter, Leydesdorff, Michael Porter y Etzkowitz han enfatizado mediante 

las diversas teorías del desarrollo, la importancia de los Centros de desarrollo como principal 

impulsor del crecimiento a la innovación para la mejora de la calidad de vida en la sociedad y en 

todos sus sectores, fortaleciendo todos los procesos productivos que esto implica en las distintas 

regiones que intervienen. 

Es importante enfatizar que en una república democrática y de estado social, las instituciones 

públicas deben de enfocarse a la generación del conocimiento dirigida a todos los sectores, así 

como a la prestación de un servicio público, siempre como un agente de cambio, 

independientemente de sus funciones sustantivas, aquí es donde se hace la fusión entre los CPI´s y 

las Universidades, con la finalidad de innovar y así, nuestras instituciones de  educación superior, 

siguiendo lógicas globales neoliberales, promovidas por organizaciones económicas 

internacionales, se están transformando progresivamente en “universidades corporativas o 

emprendedoras” dominadas por una cultura empresarial interesada sobre todo en lograr posiciones 

sobresalientes en rankings internacionales (Gutiérrez, 2018). 

Desde la creación de los CPI´s, la función social de las universidades se ha enfocado en la 

formación de investigadores en conjunto con los diversos programas de desarrollo de investigación 

que los mismos CPI fomentan, todo esto sin dejar de lado a los nuevos retos que el emprendimiento 

y la transformación de la universidad corporativa conlleva hacia al posicionamiento que los 

rankings internacionales exigen para ser una Institución educativa más competitiva. 

Las universidades públicas de México son las instituciones que más han resentido un recorte 

presupuestal en los CPI´s para el desarrollo de proyectos innovadores y de investigación, ya que 

debido a esto se ha frenado el desarrollo de innumerables proyectos enfocados al desarrollo 

intelectual y tecnológico, así como a la formación de los futuros investigadores, mismos que se 

adiestran desde las aulas de clase, esto conlleva a que La universidad está orientándose de manera 

creciente a la formación para el mercado laboral, con un doble modelo: de élite para quienes se lo 

pueden pagar y de auténtico “ejército de re-serva del precariado (Romero, 2010; González, 2013). 

Los programas de estudio y las investigaciones se están definiendo en función de la rentabilidad 

esperada en el mercado (Delapierre, et al, 2015, p. 7), esto a generado la falta de interés por parte 

de estudiantes para pertenecer a un grupo de investigación, o inclusive para realizar trabajos 
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sencillos de investigación en el aula, y así provocar un nuevo planteamiento hacia donde redirigir 

a los estudiantes para interesarse en ser los futuros investigadores creadores de innovación 

tecnológica aplicada y no solamente a la formación de empleados o empleadores enfocados a la 

demanda del mercado laboral a nivel mundial, que cada vez exige egresados más preparados y con 

múltiples habilidades y conocimientos reorientados a un modelo pragmático que se enfoca 

solamente a las empresas, aquí es donde cabe la siguiente pregunta: ¿Y la gestión de la ciencia?, 

¿Quiénes serán los futuros gestores de la misma?; la formación de los estudiantes no sólo se debe 

de enfocar a eso, sino volver a nuestras raíces primordiales de aportar al crecimiento de seres 

humanos razonables, capaces de analizar y desarrollar conocimiento así como abonar al desarrollo 

de la ciencia, siempre pensando en al bienestar de la sociedad. 

Uno de los puntos centrales que se desarrollan en los CIP´s son las competencias de los estudiantes 

en la Educación Superior, y es tarea permanete en la formación porque esto impacta en el acceso a 

mejores niveles de vida en los países y se ve reflejado también en crecimiento económico. 

Las funciones sustantivas de los CIP´s es la investigación desde su generación hasta la aplicación 

del conocimiento, dentro de esta función se encuentra la educación con impacto en la formación 

de recursos humanos a la investigación, con un pensamiento crítico. La investigación en los países 

ha jugado un papael primordial. “Reconocer que la ciencia, tecnología e innovación son 

competentes esenciales de estrategias efectivas…” (InterAcademy Council, 2005). En la 

InterAcademy Council (2005) “Meciona de que de la investigación total que existe en el mundo 

que es de un 96%, se concentra en los países más ricos y es del 20%”. Es por esto que las políticas 

de muchos países se enfoca en la educación y la formación de investigadores que sean críticos y 

aporten un pensamiento lógico. 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN 

En México, la investigación es reflejo de un panorama poco positivo debido al recorte presupuesta 

que sufren las Universidades y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), esto 

debido al recorte presupuestal, tal como lo menciona Castelán (2005), las políticas presupuestales 

en México no benefician la investigación en las Universidades, sino que son obstáculos para la 

integración o formación de jovenes en el desarrollo del país. 
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Actualmente existen centros que su tarea principal es la investigación, donde los colaboradores 

deben tener el nombramiento de investigador, contar con recursos para financiar proyectos, pero 

sobre todo tener alto reconocimiento en la academia con generar ciencia. Los CPI´s donde laboran 

2,524 investigadores se mueven en cuatro ejes esenciales (CONACyT, 2022): sostenible 

1. Realizar actividades de investigación. 

2. Formar recursos humanos altamente especializados, a través de programas de posgrado. 

3. Promover la mejora y el avance científico que impacte en sectores públicos. 

4. Generar información técnica y científica que tengan sus procesos de investigación. 

Uno de sus principales objetivos es generar investigación científica y tecnológica que tenga un 

impacto en la sociedad, esto es primordial para que México eleve sus índices de productividad y/o 

competitividad, esto se intenta lograr por medio de la creación de los Centros Públicos de 

Investigación que están conformados por 26 instituciones, tal como se señala en la tabla 1, todos 

los CPI actuales, distribuidos a lo largo del país, así como su año de creación reconocidos por 

CONACyT. 

Tabla 1. Los Centros Públicos de Investigación y su año de creación 
CPI Año de creación 

CIAD, Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. 1981 
CIATEC, Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas 1976 
CIATEJ, Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del 
Estado de Jalisco 

1976 

CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología Avanzada  1978 
CIBNOR, Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste 1975 
CICY, Centro de Investigación Científica de Yucatán 1979 
CIDE, Centro de Investigación y Docencia Económicas 1974 
CIDESI, Centro de Ingeniería y Desarrollo industrial 1984 
CIDETEQ, Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en 
Electroquímica, S.C. 

1991 

CICESE, Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de 
Ensenada, B.C. 

1973 

CIESAS, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología 
Social 

1980 

CIGGET, Centro de Investigación en Geografía y Geomática “Ing. Jorge 
Tamayo” 

1999 

CIMAT, Centro de Investigación en Matemáticas 1980 
CIMAV, Centro de Investigación en Materiales Avanzados 1994 
CIO, Centro de Investigación en Óptica, A.C. 1980 
CIQA, Centro de Investigación en Química Aplicada 1976 
COLEF, Colegio de la Frontera Norte, A.C. 1986 
COLMICH, Colegio de Michoacán, A.C. 1979 
COLSAN, Colegio de San Luis, A.C. 1997 
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COMMIMSA, Corporación Mexicana de Investigación en Materiales  1991 
ECOSUR, Colegio de la Frontera Sur 1974 
INAOE, Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica 1971 
INECOL, Instituto de Ecología 1974 
INFOTEC, Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la 
Información y Comunicación  

1974 

IPICYT, Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica 2000 
MORA, Instituto de Investigaciones Dr. José Luis Mora 1981 

Fuente: Con base en la información del SIICYT, 2022. 
 

3. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), ha tenido que modificar sus políticas 

de ciencia, innovación y tecnología generadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador 

(2018-2024), la cuarta transformación (4T), donde busca que el impacto de los principales 

generadores de conocimiento en México, no beneficien al sector privado o incluso individual sino 

que los intereses se apliquen en el colectivo y no estén por encima del sector público y/o social, 

por lo que CONACyT apoyará a los generadores de la ciencia pero deberán tener un impacto social, 

es por eso que se ha popularizado la frase de “Ciencia por México”. 

Existe un rezago en la investigación aplicada en México, según datos de la OCDE 2020, uno de 

los países con mayor población de científicos es Japón que cuenta con 10 científicos por cada 10 

mil habitantes, le sigue EUA con 8.5 y España con 6.7, México solamente cuenta con 0.7 científicos 

por cada mil habitantes, muy por debajo del promedio. Esto genera un impacto en el desarrollo y 

en la competitividad a nivel global y local, por lo que el órgano principal para la generarión de la 

ciencia debe buscar fortalecer y ampliar a la comunidad científica. 

Según el reporte de CONACyT 2019, cerca de 113 mil mexicanos reciben apoyo por parte de este 

instituto, lo que conlleva a que el 67% de los 24,764 millones de presupuesto recibidos se destinan 

a la formación de recursos humanos, entre becarios e investigadores a través de: Sistema Nacional 

de Investigadores (SNI), Programas Nacional de Posgrados o incluso becas en el extranjero. El 

Conacyt es el encargado de coordinar los 26 Centros Públicos (CPI´s) con 98 sedes y donde laboran 

2,524 investigadores, tal como se muestra en la Figura 1. 
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Figura 1. Estructura del funcionamiento de los CPI 
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Uno de los propósitos de la 4T es que los CIP´s no se vean afectados con recortes presupuestales 

ya que esto significa dar un retroceso al desarrollo de México, por lo que las nuevas políticas se 

enfocan en impulsar la investigación que tenga impacto social, pues tal como se muestra en la 

figura 2, durante los años 2017 y 2018 no se destinaron recursos a la investigación básica y el 

presupuesto se transfirió a empresas privadas que no generaron ningún beneficio social, al 

contrario, quedó reflejado en los Indicadores de Innovación por la Organización Mundial de la 

Propiedad Intelectual (OMPI), donde México retrocedió 16 lugares en innovación, tal como lo 

señala la Figura 2. 

Figura 2. Apoyo para la ciencia básica y frontera (2019) 

 
Fuente: Conacyt (2019) adaptación propia 
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Los CPI´s deben estar relacionados con el mercado en cuanto a sus procesos de innovación se 

refiere, aunque cuando se habla de innovación en el sector público se torna casi imperceptible, se 

vuelve una tarea sumamente importante y primordial para el gobierno de México el desarrollo de 

la investigación. Estos comenzaron con objetivos centrado en lo social e industrial, en 

complemento con la iniciativa pública y subsistiendo con estos recursos económicos (Navarro, 

2017). 

Los Centros de Investigación Públicos reciben menos recursos que anteriormente (Warsham y 

Upton, 2019), es por eso que muchas veces subsisten y limitan las investigaciones, las debilidades 

en este tipo de organizaciones como los CIP´s son las limitaciones con el presupuesto y por lo 

tanto, limitaciones en el personal de investigación (Coccia y Rolfo, 2013), por lo que tienen que 

buscar estrategias para obtener recursos. 

El presupuesto económico reduce las oportunidades para nuevas propuestas, por eso la captación 

de recursos es una estartegia constante de los Centros de Investigación y siempre están en constante 

proceso de análisis (Peinado et al, 2020). 

Además en procesos de innovación y transferencia de tecnología en México, no está centrada 

exclusivamente en las empresas porque intervienen otros actores sociales y juega un rol en la 

gestión del conocimiento como son las Universidades (Pérez, 2019). 
 

4. METODOLOGÍA  

La investigación realizada en el presente artículo toma como base el método cualitativo 

documental, así como la revisión bibliográfica de literatura científica a nivel nacional e 

internacional, realizada por investigadores expertos en el tema, objetivo de esta discusión, 

analizado mediante referencias bibliográficas y documentos selectivos que tengan una base 

científica sólida para su realización, así, se entiende como un estudio detallado, selectivo y crítico 

en la que contiene información esencial de una perspectiva (Guirao, 2015).  

La revisión bibliográfica se define como “la operación documental de recuperar un conjunto de 

documentos o referencias bibliográficas que se publican en el mundo sobre un tema, un autor, una 

publicación o un trabajo específico” (Blanco & Mesa, 2022, p.506). 

La presente investigación se ha realizado conforme a: Determinación del tema, realización de un 

plan de trabajo a efectuar, exploración e identificación de bibliografía, recopilación de documentos 
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referenciales, estudio y análisis, resumen de información y redacción y realización del artículo 

(Cué et al, 2008). 

Esta investigación se llevo a cabo con el análisis de los CPI en México, desde el momento de la 

creación de los mismos y como ha impactado en la innovación y en la educación en la República 

mexicana, con base en un cimiento científico y de literatura realizada en la materia de estudio, 

comprendiendo y desarrollando conceptos y poder entender el contexto de los CPI con la 

innovación y la educación como una intervención social para el crecimiento académico y para el 

desarrollo de la innovación en un país. 

La flexibilidad es parte esencial del presente trabajo, ya que para su desarrollo se toma en cuenta 

investigaciones y estudios realizados entre los CPI y la innovación, desde un punto de vista 

académico y desde el aula, hasta los trabajos en IDI que se realizan en México. 

Uno de los objetivos de la utilización de esta metodología es el ahorro del tiempo y esfuerzo por 

parte de los lectores para brindar información contextualizada y contribuir a la eliminación de 

barreras que se presentan causadas por la utilización de diversos idiomas, y así concluir mediante 

la discusión y aporte del tema de investigación al lector. 

 

5. RESULTADOS  

En esta apartado de acuerdo a la literatura revisada y el impacto que tienen los CPI´s con el 

desarrollo económio y los procesos de innovación, podemos resaltar su importancia no sólo en la 

formación de recursos humanos sino el impacto en sus proyectos que generan a partir de sus centros 

especializado. 

La creación de los CPI´s ha generado un impacto positivo para la competitividad científica y 

tecnológica tanto en el sector educativo como en el sector industrial, y esto fomenta el desarrollo 

de diversas regiones, así mismo, las políticas públicas creadas e implementadas para su 

funcionamiento han sido el detonante para la que el aprendizaje científico y tecnológico se lleve 

del salón de clase a la práctica y ejecutar los diversos proyectos de investigación. 

El sector productivo nacional esta interesado en incrementar los procesos de transferencia de 

tecnología con el sector académico, pues así lo han manifestado los grandes líderes empresariales, 

quienes consideran a las instituciones de educación superior como una alternativa de acceso a los 



Los Centros Públicos de Investigación, como eje central de la innovación y la educación en México 
 

75 
Vol.02.No.04.Jul-Dic (2022): 66-81 
Coedición con CIATEJ-CONACYT 

https://doi.org/10.55965/setp.2.coed.a3 
eISSN: 2954-4041 

 

conocimientos científicos y tecnológicos (Arriaga y Espinoza, 2019), esto ha llevado a los CPI´s a 

incrementar su participación con el sector académico para el fomento de la investigación aplicada, 

gestando proyectos que brinden la solución de líneas de investigación y generar un impacto tanto 

en el desarrollo científico como el económico de México, incrementando así la transferencia de 

tecnología, la cual se entienda como el proceso mediante el cual el conocimiento, los métodos de 

fabricación, las tecnologías, habilidades e instalaciones se trasladan entre el sector empresarial, el 

educativo y el gubernamental (Grosse, 1996), esto reafirma que el conocimiento es el activo 

principal de un país para su crecimiento. 

La competitividad de un país se logra mediante un trabajo colaborativo entre los diferentes sectores 

del mismo, así la creación de los CPI´s surgió con la misión principal de lograr un equilibrio entre 

el mercado, la innovación y el desarrollo, con el fin de ofrecer soluciones a las necesidades de las 

empresas y de la sociedad a través de la ciencia por medio de la vinculación. 

 

6. DISCUSIÓN  

Los recortes económicos a la investigación por parte de los gobiernos hacia las instituciones 

educativas no es algo nuevo, y es aquí donde la innovación de la implementación de nuevos 

programas entre las universidades y los CPI´s se enfocan en redoblar el esfuerzo para no dejar 

perder proyectos que se han ido trabajando con los alumnos desde el salón de clase, pero sobre 

todo para incentivar y motivar a los estudiantes para su formación analítica y científica que sume 

a la Investigación, Desarrollo e Innovación (IDI). 

La afectación en las universidades por la poca participación de los estudiantes en proyectos 

innovadores y de investigación ha generado un desprestigio en muchas instituciones educativas en 

cuanto al desarrollo científico en los alumnos, es aquí donde la función de los CPI´s aporta 

directamente y generan conocimiento y desarrollo tecnológico, pues es un vínculo para que los 

estudiantes puedan acceder a una educación igualitaria y de alta calidad (Heredia, 2020). 

García-Quevedo y Mas-Verdú, (2007), reconocen el rol de los Centros de Desarrollo Tecnológico 

(CDT´s) (también conocidos como CPI´s) y las universidades, que en conjunto permiten generar 

la infraestructura necesaria para la innovación, convirtiéndose en prestadoras de servicios dirigidos 

al impulso de varias fases de la actividad innovadora de las empresas, principalmente a la 
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generación y adquisición de conocimiento y tecnología, así como en la preparación para la 

producción y la comercialización. 

La vinculación entre los CPI´s y las instituciones de educación superior fortalece la relación entre 

la universidad-empresa-gobierno, con el fin de estar al nivel que la globalización y la 

competitividad misma exige en los diversos sectores, en esta instancia es donde los proyectos de 

investigación que se desarrollan en el aula se enfocan en cubrir necesidades específicas del mundo 

empresarial, es bien sabido que la función sustantiva de una universidad es la educación, pero 

también es el desarrollo y la generación de investigación científica, y cuando los CPI´s trabajan de 

forma colaborativa con el alumnado desde el salón de clase se crea una sinergia para apoyar a todos 

los sectores en la búsqueda de solución de factores que mejoren la calidad de vida de la sociedad. 

Se tiene un concepto erróneo de la palabra innovación y lo que esto conlleva, ya que la innovación 

no sólo se da en la industria, si no que recae en la formación de futuros investigadores con la 

intervención directa de los docentes y sus programas de desarrollo académico y de investigación, 

que abonen a la creatividad por medio de políticas públicas que apoyen a las universidades mismas 

y al desarrollo del recurso humano desde el aula. 

Los CPI´s surgieron con la necesidad de apoyar, incentivar y fomentar la innovación en los diversos 

sectores, en específico en el sector educativo, donde docentes, investigadores y científicos generan 

una interfaz para formar una red multidisciplinaria en pro de la ciencia y la generación del 

conocimiento. 

El desarrollo económico de un país se basa en el conocimiento, siendo este un activo esencial para 

cubrir las necesidades del mercado y sus tendencias donde las IES y Centros de Investigación 

juegan un papel esencial para desarrollarse y convertirse en organizaciones más emprendedoras 

(González, 2014). 

Pese a la falta de recursos y el recorte presupuestal que se ha implementado en muchos programas 

de investigación entre las universidades y los CPI´s, se trabaja en conjunto, aún con las limitaciones 

que esto implica, para el crecimiento económico en los diversos sectores, todo esto con la 

participación directa de las empresas para la formación de futuros investigadores, beneficiando así 

a todos los componentes que participan directamente en la planeación, la coordinación, la 

ejecución, la evaluación y la réplica de programas de trabajo colaborativo para el progreso de IDI, 
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desempeñando un rol sumamente importante para el desarrollo académico, intelectual y científico 

de quienes intervienen en la conformación de lo antes mencionado con el fin de promover la 

cooperación entre los CPI, la industria y la academia para generar un conocimiento compartido que 

se vea reflejado en la investigación aplicada con base a la cooperación y la vinculación. 

La intervención de los CPI´s para la transferencia de la tecnología y el conocimiento entre las 

universidades y la industria se vuelve de suma importancia cuando se trabaja en conjunto, ya que 

se asegura la accesibilidad al avance científico que se desarrolla en las aulas por medio del esquema 

de IDI, y esto a su vez, incrementa la competitividad y la innovación, y una vez transmitido genera 

el beneficio económico para solventar futuras investigaciones y desarrollo tecnológico con el 

mundo empresarial contribuyendo a su posicionamiento y su crecimiento económico. Debe existir 

una estrecha relación entre el conocimiento y la innovación para fortalecer la capacidad de 

innovación de las comunidades (Mejía, 2021). 

Una de las misiones principales de los CPI´s es coayuvar en el crecimiento y generación de la 

investigación y el desarrollo de las universidades, así, los CPI´s fueron creados principalmente en 

México para fortalecer la productividad y a su vez convertirse en generadores de soluciones en 

problemas nacionales y de desarrollo económico (Vedovoto & Prior, 2015). 

 

6.1. Implicaciones Teóricas (Scientia).  

Esta investigación plantea una metodología donde a partir del análisis de la literatura relacionada 

a los CPI´s, como estos desarrollan los procesos de innovación aplicada en México, es un campo 

poco estudiado y aunque generen investigaciones son sujetos a revisiones constantes porque sus 

recursos son del presupuesto federal y eso los limita porque  su autonomía se ha visto afectada 

(Díaz, 2007), con imposiciones de sus dirigentes, de ahí vienen complicaciones para los CPI´s, por 

lo que desde siempre se ha buscado cambios para generar nuevas líneas y dar orientación hacia la 

ciencia y tecnología. De hecho, varioas autores coinciden que para generar desarrollo en un país 

de be ser a partir de generar conocimiento y esto solamente se da en las Instituciones de Educación, 

tal como lo menciona Solleiro: 

“…en un contexto de innovación abierta, los centros de I+D deben concebirse como 

organizaciones basadas en el conocimiento, en la gestión del mismo y la innovación son esenciales 
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para hacer los procesos tanto de creación y aprendizaje más eficientes, con la probabilidad de 

generar beneficios económicos y sociales”(2009, p.19) 

 

6.2. Implicaciones prácticas (Praxis).  

Los resultados de esta investigación otorgan un análisis a los participantes en las políticas públicas 

presupuestales, a partir del conocimiento que se tiene de los CPI´s como su objetivo es fortalecer 

la innovación desde su perspectiva científica, tecnológica y social, desarrollando competencias 

para fortalecer el desarrollo del país. 

Después la Universidad Autonóma de México (UNAM), los centro públicos de investigación se 

han convertido en los principales generadores de conocimiento y formación del recurso humano 

en cada uno de los sectores que abordan como: social, gobierno, educativo, entre otros.  

Los que dirgen estos Centros deben lograr la competitividad, tanto que existen en todos las áreas 

como Ciencias Sociales y Ciencias Exactas porque deben difundir el conocimiento generado por 

sus investigadores a través de la vinculación de las empresas, ya sea por medio del registro de 

patentes, modelos de utilidad, colabroaciones, entre otros. El impacto que tienen los CPI´s en la 

educación es esencial para la gestión del conocimiento, pero es cuestionable la difusión de estas 

colaboraciones entre empresas y este tipo de instituciones, incluso en latinoamérica son pocos los 

casos donde las colaboraciones son exitosas (Solleiro, 2010). De acuerdo a lo revisado, es necesario 

mantener elementos de apoyo a los Centros de Investigación para que puedan continuar en el 

proceso de formación de recursos humanos, y que estos puedan incorporar estrategias para el 

desarrollo tecnológico, económico y social del país. 

 

7. CONCLUSIONES 

Los CPI´s se ha convertido en uno de los principales generadores de conocimiento y formación 

de capital humano en México, que abarca sectores desde lo académico, social, ambiental, 

productivo y gubernamental, enfocados a estos en gran parte debido a sus sub sedes en el 

desarrollo regional, muchas veces apoyados no sólo con presupuesto federal sino estatal, además 

que cuenta con un fondo para el desarrollo de recursos humanos enfocados a la investigación y 

desarrollo 
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Los CPI´s son de gran importancia para la formación social de las universidades, reforzando el 

desarrollo del conocimiento científico de los docentes, alumnos e investigadores sin intervenir en 

su autonomía, esto permite que las instituciones educativas mantengan intacto su pilar principal 

para el desarrollo de la innovación y llevar soluciones a las diversas problemáticas que en concreto 

afectan a la sociedad en general, creando investigación aplicada que se transforme en transferencia 

del conocimiento y tecnología, estableciendo mecanismos adecuados de vinculación que lleve a un 

progreso innovador del conocimiento y la divulgación del mismo. 

Es cierto que las universidades son los principales actores para la formación del recurso humano 

calificado para la realización de investigación e innovación tecnológica y esto en gran parte por los 

diversos programas doctorales creados en las instituciones educativas ya que estos son los 

principales medios para lograrlo, aunado a esto, los CPI´s tienen un papel sumamente importante 

en lo antes mencionado, ya que por medio de estos programas educativos crean los medios que se 

necesitan para incentivar, apoyar y desarrollar a los alumnos, ya que se enfoca en el desarrollo de 

la innovación, la creatividad y la investigación aplicada por medio de sus trabajos doctorales, ya 

sea en las ciencias sociales, económicas, médicas o alguna otra que así decidan y que por supuesto 

existan los recursos para hacerlo. 

El impacto los CPI´s generan en la innovación en el desarrollo científico en México es fundamental 

para el crecimiento económico de todos los sectores, en especial en el sector educativo, ya que la 

colaboración en conjunto fomenta la creación de tecnología y futuros investigadores, ya que esto 

impacta directamente en el desarrollo de un país. 

La competitividad y la globalización tecnológica crece de manera exponencial en el mundo, 

redirigir los esfuerzos por medio del desarrollo y la investigación se torna una parte esencial por 

parte del gobierno y los CPI´s para poder estar a la par de otros países y así aumentar los indicadores 

en tecnología e innovación no solamente desde una oficina gubernamental o centro de 

investigación, si no que se de desde un salón de clase, siempre con el objetivo del crecimiento y la 

formación de futuros investigadores y científico de nuestro País. 
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RESUMEN 

Objetivo. Analizar el panorama actual de la innovación en México, medida a través del registro de 

patentes, su relación con el Gasto en I&D y el Capital Humano. 

Metodología. Se llevó a cabo un modelo de regresión lineal con datos de organismos 

internacionales y nacionales, en un periodo de 22 años. 
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Hallazgos. Se confirma el papel del gasto en I&D y del Capital Humano en relación significativa 

con la innovación. En la práctica, a pesar del aumento de Capital Humano, esto no generó de 

manera proporcional más solicitudes de patentes por residentes nacionales. 

Originalidad.  Se considera a los miembros del Sistema Nacional de Investigadores a nivel 

nacional y los pertenecientes a Centros Públicos de Investigación en el modelo.  

Conclusiones y limitaciones. El gasto en I&D es un claro estímulo a la innovación, además se 

recomienda la creación de metodologías estandarizadas en la medición de indicadores. 

 

ABSTRACT 

Purpose. To analyze the current panorama of innovation in Mexico, measured through the 

registration of patents, and its relationship with R&D Expenditure and Human Capital. 

Methodology. A linear regression model was carried out with data from international and national 

organizations over 22 years.  

Findings. The role of R&D expenditure and Human Capital in a significant relationship with 

innovation is confirmed. In practice, despite the increase in Human Capital, this did not generate 

proportionally more patent applications by national residents. 

Originality. Members of the National System of Researchers at the national level and those 

belonging to Public Research Centers are considered in the model. 

Conclusions and limitations. R&D expenditure is a clear stimulus to innovation, and the creation 

of standardized methodologies for measuring indicators is also recommended. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN  

La turbulencia actual debido a factores como; crisis económica, escasez de recursos, brotes 

epidémicos, conflictos bélicos, cambio climático, aumento de migraciones, etc. (Saget et al., 2020; 

IEA, 2021; McAuliffe y Triandafyllidou, 2021; ONU, 2022) dificulta la tarea hacia el logro de 

objetivos mundiales que buscan el desarrollo sostenible y el bienestar de la población actual y la 

venidera, además de la protección del planeta (Naciones Unidas, 2018). En este sentido, la 

economía del desarrollo habla del enfoque en la I&D, educación, gasto en capital humano y en la 

innovación, como estrategias para elevar las condiciones de vida y brindar bienestar a las personas 
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(Medeiros et al., 2020). Para ello, los gobiernos son piezas clave ya que crean los marcos de acción 

propicios en favor de la ciencia, tecnología e innovación  (Jurado, 2017; Mejía-Trejo, 2021), 

gestionando sus bienes y habilidades hacia una mayor competitividad nacional y global (Medeiros 

et al., 2020). 

Al enfocar aspectos sociales, económicos y ambientales que brinden prosperidad a las personas, la 

creación, promoción y vinculación del conocimiento es decisivo en el desarrollo de las sociedades 

modernas (Jurado, 2017), además la inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) es crucial 

para enfrentar tales retos (Maravert Alba et al., 2016). En el caso de México en cuanto a la inversión 

en I&D e innovación, según datos del Banco Mundial, desde hace varias décadas se ha ubicado por 

debajo del promedio a comparación de otros países, en 1996 este fue equivalente a un 0.25% del 

PIB, en 2010 alcanzó su máximo de 0.49%, sin embargo en el  año 2020 disminuyó a  0.30%; 

mientras que el promedio mundial se situó en 1.96%, 2.01% y 2.63% en esos mismos periodos 

(Banco Mundial, 2022); estos datos muestran la desventaja al hacer ciencia y buscar el desarrollo 

tecnológico e innovador que tanto necesita el país para ofrecer mejores condiciones sociales a la 

población. 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN 

En este punto, es importante destacar el papel innovador que se atribuye a la relación del gasto en 

I&D con la apropiación intelectual dentro de países desarrollados y emergentes (Juliao et al., 2016), 

ya que las patentes permiten el uso y explotación de la invención, lo que propicia la innovación 

(INAPI, 2022). Además, Rueda-Chávez et al. (2015) afirman que también el capital humano es 

crucial en el proceso de la innovación, ya que es el elemento que genera, desarrolla y diferencia el 

conocimiento. Al respecto, el quehacer científico en el país a nivel sectorial y regional, está 

representado en la figura de los Centros Públicos de Investigación (CPI), como instrumentos 

creadores y promotores del conocimiento científico, formadores de personal altamente calificado 

entre otros objetivos, comandados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), 

organismo responsable de ejecutar los planes en pro de la ciencia, humanidades, tecnología e 

innovación para resolver las necesidades de la nación (CONACyT, 2022).  

En este sentido, existen estudios que muestran parte de la realidad científica y tecnológica del país 

en comparación con economías de América Latina a través del análisis del gasto en I&D, en 
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educación y capital humano, o del número de patentes (Moreno-Brid y Ruíz-Nápoles, 2010, 

Gimenez et al., 2015; Maravert Alba et al., 2016;). Por otro lado, Guzmán et al. (2012)  abordan la 

influencia de las patentes en el crecimiento económico medido por el Producto Interno Bruto (PIB) 

en un periodo de casi tres décadas (1980-2008), además, Estrada y Aguirre (2013), enfatizan la 

participación de los CPI como mecanismos que crean capacidades científicas y tecnológicas. Sin 

embargo, la realidad contemporánea derivada de las diferentes situaciones que enfrenta la 

humanidad requiere un nuevo análisis que brinde información sobre la relación que guardan tales 

indicadores y su colaboración en la agenda científica, tecnológica y de innovación en México, y en 

consecuencia con el bienestar de la población. 

El presente documento busca aportar información relevante respecto al desempeño de varios 

indicadores del país que son claves en el fomento y promoción de la ciencia e inseparables de otros 

que promueven los derechos y libertades básicas en articulación del bienestar e innovación social 

(CONACyT, 2021b), además tiene como principal objetivo analizar la situación de las solicitudes 

de patentes generadas por residentes en México como indicador de innovación, y su relación con 

el gasto en I&D y capital humano como detonantes. 

 

3. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

Conocer el entorno de las variables implicadas en este estudio conlleva un análisis de los hechos y 

eventos que han propiciado su avance y las implicaciones que de ello se derivan. Por lo que para 

su desarrollo se abordaron antecedentes, conceptos, teorías, estudios e información histórica y 

actual del gasto e inversión en I&D, de las patentes y el capital humano, tanto en un contexto 

nacional como internacional, a la vez que se indagó sobre la figura de los CPI y su importancia 

dentro del ambiente científico, tecnológico e innovador en el país y la relación que guarda con las 

demás variables de estudio. 

 

3.1. Gasto e Inversión en I&D 

El conocimiento es la base de la prosperidad, crecimiento y desarrollo de toda sociedad,  (OECD 

y Eurostat, 2018) pues permite que el quehacer de la vida diaria sea enriquecida con actividades de 

valor agregado, facilitando con ello una dinámica de interrelación e intercambio equitativo entre 

los diversos actores, logrando así un bienestar generalizado (Maravert Alba et al., 2016). Por ello, 
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la creación, producción, almacenamiento y utilización del conocimiento requiere centrar la 

atención en el desarrollo científico, tecnológico y de innovación de los países para garantizar un 

mayor y mejor acceso a  la salud, educación, ingreso económico y una producción sustentable, 

entre otros (Maravert Alba et al., 2016). Además, el fomento al conocimiento ya sea por parte del 

sector público o privado debe estar orientado a promover la igualdad de oportunidades para todas 

las personas con inversiones en proyectos que redunden en beneficio social (Alarcón, 2016). 
En este punto cabe destacar, que la recomendación internacional para el Gasto en Investigación 

Científica y Tecnológica (GIDE), se sitúa al menos en un 1% del PIB, inversión que en México se 

encuentra dentro del Gasto Nacional  en Ciencia, Tecnología e Innovación (GNCTI), y engloba 

actividades de ciencia básica, aplicada y desarrollo experimental (CONACyT, 2021a; OECD, 

2021). Sin embargo, como se mencionó anteriormente, México lidia con presupuestos bajos en 

cuanto a la inversión en I&D, si bien desde hace varias décadas se fomenta la CTI a manera 

estratégica con programas específicos a nivel nacional, aún queda mucho por hacer al respecto. 

Otro punto importante es la conformación del GIDE, ya que es financiado principalmente por el 

gobierno, le sigue el empresariado y en menor medida las Instituciones de Educación Superior 

(IES), entre otros, ver figura 1. 

Figura 1. Evolución del GIDE como porcentaje del PIB en México por sector de 

financiamiento 2010-2019 
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e/ Cifras estimadas. 
1/ Conformado por el financiamiento a la IDE de los sectores IES, IPNL y externo. 
Se consideraron cifras registradas en la ESIDET 2017, y con información complementaria que capta el INEGI de ramas 
industriales de interés nacional, por lo tanto, se realizó un ajuste a los datos registrados en 2014, 2015 y 2016. 
Fuentes: INEGI-CONACyT, ESIDET 2012, 2014, 2017; y SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2010-2019, 
tomado del Informe General del Estado de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, México 2019, (CONACyT, 
2021a). 

 
La inversión de gobierno como del sector empresarial al GIDE adquieren una tendencia en conjunto 

a la baja para el año 2015, sin embargo para el sector privado ocurre desde el 2010, mientras que 

la aportación por otros sectores, prácticamente continua en la misma proporción, por lo que al 

contar con presupuestos limitados en fomento de la I&D, se deben priorizar las inversiones hacia 

los ámbitos más importantes (Alarcón, 2016; INCyTU, 2018). En este sentido, el GIDE del 

gobierno se conforma por el gasto en Investigación y Desarrollo Experimental (IDE) de la 

Administración Pública Federal y de los estados, el cual se aplica en 13 ramos administrativos, 

donde si bien es cierto el mayor porcentaje fue para el ramo 38 del CONACyT en 2019, éste sufrió 

una reducción del 13.83% en comparación al año anterior y por mencionar otro ramo con una 

disminución considerable fue el ramo 16 de Medio Ambiente y Recursos Naturales con un 36.10%, 

mientras que otros aumentaron el gasto en IDE como es el 07 de Defensa Nacional por un 31.12% 

y el 13 de Marina con 18.74% (CONACyT, 2021a), por lo que cabe cuestionar las prioridades de 

las políticas públicas al enfocar necesidades reales del país. 

Ante todo y bajo cualquier circunstancia la inversión y fomento de la innovación siempre será un 

acierto, pues de acuerdo con el Manual de Oslo propicia ambientes competitivos al mejorar los 

rendimientos de todos los sectores tanto a nivel local, nacional e internacional (OECD y Eurostat, 

2018). Lo más importante, según Alarcón (2016) para generar crecimiento y desarrollo, es la 

inversión en I&D, la cual es el componente indispensable en las estrategias gubernamentales para 

reducir las desigualdades sociales, al mismo tiempo que permite reaccionar mejor al enfrentar 

cualquier tipo de crisis, de lo contrario la respuesta será deficiente y limitada (Maravert Alba et al., 

2016), un ejemplo claro es la crisis sanitaria del COVID-19, cambio climático, etc. Además, el 

panorama global para la CTI de la OECD evidencia la necesidad de gobiernos que transiten hacia 

nuevos modelos de políticas públicas con enfoque al desarrollo de capacidades dinámicas, 

resolución de problemas con visión multidisciplinar, mejoras a los planes de estudios 

especializados, basándose en las prioridades del contexto internacional (OECD, 2021). 
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3.2. Patentes como indicador de innovación 

Para comenzar este punto, se enfatiza lo dicho por el director general de la Organización Mundial 

de la Propiedad Intelectual (WIPO por sus siglas en inglés), Daren Tang “La innovación es la 

herramienta más poderosa a nuestra disposición para el logro de la prosperidad y bienestar 

universal” (WIPO, 2022). Donde, las innovaciones además de ser tecnológicas y de realizarse en 

productos, procesos, marketing u organizaciones, aportan conocimiento nuevo, el cual puede fungir 

como base de la prosperidad (OECD y Eurostat, 2018). Por ello es tan importante centrar la 

atención en las invenciones como resultado de la innovación ya que facilitan una mejor 

comprensión del entorno en cuanto al desarrollo científico y tecnológico (CONACyT, 2021a). Al 

respecto, WIPO, (2022) conceptualiza a las innovaciones como patentes, de las cuales se ejerce un 

derecho único de uso y explotación, dentro de un tiempo y territorio definido, en función de un 

producto o proceso. 

En este sentido, el IMPI y EUIPO (2020) mencionan que en 2012 la Oficina de Patentes y Marcas 

de Estados Unidos propuso un análisis innovador para evaluar los efectos del uso de derechos de 

la propiedad intelectual (DPI), el resultado fue sorpresivo pues encontraron que contribuía al PIB 

(34.8%), al empleo (18.8%), a las exportaciones (60.7%) y permitía salarios superiores (42%) en 

las industrias con mayor aportación de DPI. También exponen estudios en naciones europeas 

realizados en 2013, 2016 y 2019, donde las industrias activas de DPI contribuían más a la 

producción económica, a la generación de empleos, tenían mejor capacidad financiera y además 

aumentaron su participación en el PIB a diferencia de quienes no hacían uso intensivo de DPI. En 

México se realizó un estudio similar en articulación con la Comisión Europea, la EUIPO y el IMPI 

con resultados favorables de las industrias intensivas en DPI respecto al empleo, participación del 

PIB y exportaciones e importaciones. 

En línea con lo anterior, se observa la importancia del conocimiento y sus aportaciones al 

crecimiento y desarrollo tecnológico mediante la creación de patentes dentro de DPI. Por un lado, 

la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología-Iberoamericana e Interamericana (RICYT),  reporta 

que las solicitudes de patentes en Latinoamérica y el Caribe para 2010-2019, aumentaron un 41% 

mediante el Tratado de Cooperación en Patentes del cual México es signatario desde 1995 (RICYT, 

2021), pero por otro lado, el escenario nacional para el mismo periodo ha tenido un desempeño 

diferente, pues si bien ha habido varios años con tasas de crecimientos, ejemplo; 21.3% en 2012 y 
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16.6% en 2018, también hubieron disminuciones considerables como fue en el año 2013 con un 

6.3% y 16.1% en el 2019 (CONACyT, 2021a). 

Entonces, al conocer la situación actual del país respecto a la generación de patentes es esencial 

orientar las acciones en búsqueda de un ecosistema innovador, donde el origen de participación en 

las solicitudes de patentes también juega un rol importante, pues permite la apropiación del 

conocimiento, uso y explotación del invento, así como de los beneficios que de ella se deriven. En 

este sentido, WIPO (2021) presenta cifras para el periodo 2006-2020 de sus países miembro, donde 

la tendencia de participación de solicitudes de patentes por personas no residentes, la mayoría de 

los años disminuye, pues en 2006 fue por un 40.1% del total, mientras que en 2020 se ubicó en 

37.4%. Por otra parte, en el ámbito nacional, estos porcentajes para el mismo indicador difieren 

enormemente respecto a los anteriores, pues el IMPI muestra para 2010-2019, una participación 

del 95% en el primer año y finaliza en 92.5%, con muy poca variación a lo largo del tiempo 

(CONACyT, 2021a), lo cual permite debatir tales resultados pues la tasa de patentes de personas 

extranjeras es muy alta, dejando al país en una clara dependencia y rezago tecnológico y de 

innovación. 

 

3.3. Desarrollo de Capital humano  

La necesidad de nuevos modelos que hagan frente a la compleja situación moderna es apremiante, 

pues al enfocar aspectos sociales como finalidad prioritaria para elevar las condiciones de vida de 

las personas y garantizar así, no sólo crecimiento si no desarrollo en las comunidades y por ende 

en los países (Naciones Unidas, 2018), conlleva esfuerzos hacia la mitigación de retos que han 

permanecido a través de los años, donde la innovación puede contribuir a su resolución (OECD y 

Eurostat, 2018).  En consecuencia, al basar el progreso y bienestar de una sociedad sobre 

actividades complejas como resultado del conocimiento acumulado, se convierten en un bien 

intangible que genera beneficios a todos niveles y  propicia mayor competencia mundial, mejores 

sistemas de producción y crecimiento económico sostenible (Moreno-Brid y Ruíz-Nápoles, 2010), 

lo cual pone de relieve el papel del capital humano como factor detonante (Sánchez et al., 2000). 

Así como el conocimiento conduce a la innovación tecnológica con un ímpetu generador de 

desarrollo económico tanto para el sector privado como público (Hernández y Navarro, 2016), así 

mismo, la capacitación de capital humano y su influencia es también determinante (Moreno-Brid 
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y Ruíz-Nápoles, 2010), ya que la gestión y desarrollo de capital humano es esencial en la 

adquisición de habilidades competitivas puesto que su influencia va más allá de lo laboral al crear 

capacidades productivas, científicas, tecnológicas y de innovación para los países (Sánchez et al., 

2000). Sin embargo para el caso particular de México, Hernández y Navarro (2016) concluyen en 

su estudio enfocado en las capacidades nacionales y el crecimiento endógeno, que el capital 

humano no influye en los avances de innovación en tecnología nueva dentro del periodo analizado 

1996-2011, en contraste con la influencia significativa en los países desarrollados. 

Por otro lado, la OECD y Eurostat (2018) mencionan que, en un escenario innovador los sistemas 

educativos profesionales terciarios y los centros de investigación colaboran en la formación de 

capital humano, además, que funcionan como polos de atracción en tareas científicas, tecnológicas 

y de innovación. Por lo tanto, al organizar las acciones en pro de la ciencia y la tecnología dentro 

de la educación superior, en estudios técnicos y de posgrados se logra impulsar ambientes que 

generan, promueven y aplican el conocimiento de manera sistemática en beneficio de la sociedad 

(INCyTU, 2018). Referente a esto, Gimenez et al., (2015) evidencian que el gasto en educación y 

la inversión en I&D  conllevan un mayor aprovechamiento del capital humano para las entidades 

mexicanas más innovadoras, donde ejercen un claro impacto. En consecuencia, se deduce que el 

desarrollo de las capacidades científicas va de la mano de una formación y capacitación constante 

del capital humano. 

 

3.4.Agenda en Ciencia, Tecnología e Innovación en la figura de los CPI 

El quehacer científico en el territorio nacional adquiere un crecimiento exponencial en la década 

de los 70, si bien ya se realizaban actividades científicas al interior de las principales instituciones 

de educación superior, fue en esta época que tales actividades comenzaron a diseminarse por todo 

el país y a descentralizarse de la Ciudad de México (Peña, 1995), ya que se comenzó a hacer énfasis 

en la importancia de la promoción y creación de la investigación científica y tecnológica como 

parte fundamental del desarrollo y crecimiento de los países, además, algunas naciones lideres 

basaban su liderazgo en sus capacidades científicas y tecnológicas, y varias más se sumaban 

también al fomento de la ciencia (Gobierno de México, 2022). Cabe destacar que, es aquí cuando 

surge la figura del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), responsable de 
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impulsar la ciencia con sentido estratégico y sistemático para garantizar capacidades tecnológicas 

y dominio científico en pro de la sociedad (CONACYT, 2022). 

A este respecto, en el año 1992 el CONACyT adquiere el cargo del subsector Ciencia y Tecnología, 

en conjunto con los consejos regionales y en coordinación con la Secretaría de Educación Pública 

(SEP), se nombra Sistema SEP-CONACyT, pero es en el año 2002 que se agrupan expresamente 

a los distintos Centros de investigación diseminados a lo largo y ancho del país en el Sistema de 

Centros Públicos de Investigación CONACyT, como resultado de la nueva Ley de Ciencia y 

Tecnología creada ese mismo año. Actualmente, el sistema está conformado por 26 centros de 

investigación y un fideicomiso internacional, los cuales están agrupados en cinco áreas temáticas. 

La función principal de los centros es la generación de conocimiento científico multidisciplinario, 

formación de capital humano en ciencia, articulación con el sector privado, social y público en 

promoción, difusión y aplicación de avances tecnológicos como respuesta a las necesidades 

específicas del país (CONACYT, 2022). 

En consecuencia, las políticas públicas que buscan mitigar los rezagos generacionales a través de 

la ciencia permiten crear las condiciones y mecanismos para que los distintos actores hagan sinergia 

y atiendan las demandas sociales más apremiantes. Tales supuestos se plasman en la Ley de Ciencia 

y Tecnología (2002), donde se configuran las acciones de los Centros Públicos de Investigación de 

carácter autónomo en términos técnicos, operativos, administrativos y presupuestarios, sujetos a la 

evaluación de sus impactos resultantes ya que son agentes esenciales en la agenda científica. De 

igual manera, el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (PECiTI) 2021-2024 

aborda los objetivos, las estrategias y acciones en pro de la ciencia, tecnología e innovación en el 

país en búsqueda de mayor autosuficiencia tecnológica y dominio científico mundial de la mano 

de la academia, el gobierno, la industria, la sociedad y el cuidado al medioambiente (CONACyT, 

2021b).  

Ahora bien, conocer el desempeño de la ciencia a través de indicadores que sirvan de base respecto 

a los resultados de la participación de los CPI es esencial, ya que éstos últimos fungen como 

catalizadores en el entramado de la Ciencia y Tecnología nacional. Al observar la Tabla 1, es 

notable el incremento de cada uno de los apartados en diferente proporción para el periodo 2012-

2019, siendo el de mayor crecimiento la publicación de artículos científicos con un 69%, le sigue 

los miembros del SNI con un 33%, después los alumnos atendidos por los CPI con un incremento 
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del 26%, luego están los programas de posgrado por un 22%, y el menor crecimiento se dio en los 

proyectos de investigación, ya que solo aumentaron un 10% en el periodo. Si bien, se aprecia un 

incremento en los indicadores a lo largo del tiempo, éste no fue sustancial para el año 2019 respecto 

al 2018, ningún concepto creció más allá del 1%, inclusive los proyectos de investigación 

disminuyeron, por lo que estos resultados no han logrado fungir como detonantes del desarrollo 

tecnológico y han tenido impactos poco claros en la sociedad, aunado al reto de sus efectos a largo 

plazo (CONACyT, 2021b).  

Tabla 1. Resultados de los CPI CONACyT, 2012-2019 

Concepto 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Programas de posgrado 142 149 151 158 165 168 172 173 
Alumnos atendidos 6361 6422 7448 7368 7908 7431 7976 8009 
Miembros del SNI 1499 1538 1621 1731 1798 1899 1977 1990 
Artículos publicados 2243 2075 2969 3212 3365 3400 3788 3797 

Proyectos de Investigación 
Científica, Desarrollo 
Tecnológico e Innovación 

2444 2677 2999 2910 2773 2909 2925 2697 

Fuente: Informe general del estado de la ciencia, la tecnología e innovación. México 2019.(CONACyT, 2021a). 
 

Por otro lado, la suposición de posibles efectos como resultado de las actividades científicas de los 

CPI podrían ser problemáticos tomando en cuenta “el contexto económico, organizacional, 

disciplinario, orientación de la investigación, mecanismos de transferencia y capacidad de 

absorción de las empresas locales” (Estrada y Aguirre, 2013; p.4). En este sentido, las patentes 

fungen como producto científico y son indicadores clave de innovación, ya que permiten a los 

países ser más competitivos al contar con mayor desarrollo tecnológico (CONACyT, 2021b).  

Además, en el caso de las patentes triádicas, que son aquellas que adicionalmente de su registro en 

el país de origen, son registradas a nivel internacional en oficinas de Japón, Europa y U.S.A, en el 

año 2020 en México se registraron un reducido número de patentes triádicas, 17.68  y en el año 

2000 9.8, en contraste con las 17,468.57 y 18,236.02 de Japón respectivamente, país líder en 

patentes triádicas desde el año 2000 (OECD, 2022). 

A su vez, hay que considerar que la ejecución de la investigación en todas sus etapas implica la 

asunción de altos costos (Estrada y Aguirre, 2013), y es aquí donde la inversión en I&D juega un 

rol fundamental (Alarcón, 2016), sin embargo, en México tales incentivos a la investigación han 
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sido insuficientes por mucho tiempo (Peña, 1995, Maravert Alba et al., 2016; INCyTU, 2018), ya 

que figuran de manera irregular y decreciente en la mayoría de los años, pues el monto total 

destinado para los CPI en 2019 disminuyó en términos reales por un 11.5% respecto al 2018 

(CONACyT, 2021a). En cuanto al gasto en I&D, la Ley de Ciencia y Tecnología (2002) contempla 

en su artículo 9 bis, que el monto destinado para el fomento científico y tecnológico por parte del 

gobierno, estados y municipios debe ser al menos el 1% del PIB nacional. Por lo que, las 

inversiones deberían ser de carácter estratégico en aquellas economías emergentes con menor 

capacidad monetaria y dirigirse hacia áreas prioritarias (INCyTU, 2018).   

Por consiguiente, al orientar al país hacia objetivos de crecimiento y desarrollo mediante el 

estímulo científico, tecnológico y de innovación, tanto los CPI, el gasto en I&D, las patentes y el 

capital humano son elementos fundamentales para cumplir las metas, puesto que forman parte de 

la estructura medular de investigación para la generación y diseminación del conocimiento 

científico, formación de capital humano especializado, gestión de desarrollo tecnológico 

productivo, promoción de innovación, etc., donde los CPI adquieren relevancia al ser facilitadores 

de las políticas públicas (CONACyT, 2012). Bajo este supuesto, es notorio que, si bien los 

mecanismos, estrategias e instrumentación de dichos planes están puestos sobre la mesa, vale la 

pena esmerarse en la coherencia de su ejecución y desarrollo, así como de una articulación virtuosa 

con los distintos actores propiciando condiciones favorables hacia su culminación. 

 

4. METODOLOGÍA 

Esta investigación es de enfoque cuantitativo, descriptivo y correlacional, se presenta un análisis 

del registro de solicitudes de patentes como aproximación de la innovación en México, donde el 

objetivo de este trabajo es describir el panorama de la situación actual del país en materia de 

innovación y el papel fundamental de la I&D sobre los centros de investigación como generadores 

de capital humano como estrategia para lograr un incremento de registros de patentes en el país. 

Para ello se trabajó con tres fuentes principales, el Banco Mundial (2022), el CONACyT (2021a) 

y la UNESCO (2022). Adicionalmente, se realizó una regresión múltiple con datos 

correspondientes a una serie de tiempo; la variable dependiente fue el registro de solicitudes de 

patentes por residentes en México, y las variables independientes fueron el gasto en I&D y el capital 

humano, ver Tabla 2. Cabe aclarar que las variables fueron transformadas a logaritmos naturales, 
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método muy utilizado en casos de variables para lograr mayor estabilidad debido a la naturaleza y 

tendencia de los datos (Gujarati, 1998). 

 

 

Tabla 2. Descripción de variables 
Constructo Variable 
Innovación Solicitudes de patentes por residentes en México (Banco Mundial, 2022) 

Gasto Gasto en investigación y desarrollo como porcentaje del PIB (1998-2019) 
(Banco Mundial, 2022) 

Capital humano 

Miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) pertenecientes a 
centros públicos de investigación (1998-2019) (CONACYT, 2022) 
Investigadores por cada millón de habitantes (UNESCO, 2022)  
Miembros del SNI nacional (1998-2019) 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial, (2022), CONACYT (2021a) y UNESCO (2022). 

 

Para la estimación, se recabaron datos de un periodo de 22 años, (1998-2019). En la siguiente tabla 

se puede observar la estadística descriptiva de la muestra, ver Tabla 3.  

Tabla 3. Estadística descriptiva de la muestra 

Variable Observaciones Promedio Desviación 
estándar Mínimo Máximo 

Solicitudes de patentes (1998-
2019) 22 894.5 385.84 431 1555 

Gasto en investigación y 
desarrollo como porcentaje del 

PIB (1998-2019) 
22 0.385 0.061 0.284 0.495 

Miembros del SNI pertenecientes 
a CPI (1998-2019) 22 1,328.27 414.31 628 1990 

Investigadores por cada millón de 
habitantes 22 305.51 55.93 216.87 1,251.60 

Miembros del SNI nacional 
(1998-2019) 22 16,978 7950.65 5969 30548 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial, (2022), CONACYT (2021a) y UNESCO (2022). 
 
A continuación, la siguiente sección está dedicada a contextualizar a las variables estudiadas dentro 

del panorama mexicano. Por un lado, se describe el estado actual de las solicitudes de patentes y 

del gasto en I&D; resaltando para ambos casos información a nivel nacional y estatal. 

 

4.1.Solicitudes de patentes 

La innovación requiere diferentes tipos de conocimiento y expertises, incrementar los niveles de 

innovación requiere un profundo y refinado entendimiento del conocimiento existente, nuevas 
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habilidades y cambios importantes en las capacidades y las rutinas (Voinea, 2021). En el caso de 

México hasta el primer semestre del 2022 se solicitaron en promedio 1.57 patentes por cada 100 

mil habitantes, ver Figura 2, con base en datos del IMCO (2022) se observa el comportamiento 

de las solicitudes de patentes del año 2019, 2021 y 2022. En lo general se observa un 

comportamiento constante, sin cambios significativos en cada año, los estados con menos registros 

fueron Chiapas, Guerrero y Zacatecas en el 2022; Chiapas, Guerrero y Quintana Roo en el 2021, y 

Tlaxcala, Guerrero, Quintana Roo y Chiapas en el 2019, en todos los casos no se llegó ni siquiera 

a 1 patente por cada 100 mil habitantes. 

Figura 2. Solicitudes de patentes por año, a nivel estatal 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del IMCO, (2022). 
 
 
4.2.Miembros del SNI pertenecientes a CPI e investigadores por cada millón de habitantes 

Debido a las presiones que han experimentado las universidades para generar mayor contribución 

a los indicadores nacionales de innovación, se ha transitado en los proyectos y redes de 

investigación, más allá de la individualidad, convirtiéndose en equipos multidisciplinares con 

modelos de investigación enfocados en ser más colaborativos e innovadores (Toker y Gray, 2008). 

En México respecto al capital humano, se tuvo un promedio de 1,328 miembros del SNI 

pertenecientes a algún CPI del periodo 1998-2019, mientras que a nivel nacional se contó con 305 

investigadores por cada millón de habitantes y una media de 16,978 miembros del SNI. La 

tendencia es claramente hacia el alza en ambos casos de los miembros del SNI, con incrementos 

considerables del año 2000 al 2001 equivalente a un 16.92% en los investigadores del SNI 
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pertenecientes a CPI, no obstante, esta tendencia constante hacia la alza no puede verse en el 

incremento de investigadores por cada millón de habitantes, contrariamente existieron decrementos 

considerables, el más notable de ellos durante el periodo 2010-2011 con una caída de 38.75%, ver 

Figura 3. 

Figura 3. Incremento porcentual de los investigadores en México 1998-2019 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial, (2022), CONACyT (2021a) y UNESCO (2022). 
 

5. RESULTADOS 

Siguiendo la línea anterior, a continuación se presentan los resultados de la estimación del modelo 

de regresión lineal múltiple y simple, así como los indicadores generales de significancia y nivel 

de determinación de los modelos. Finalmente se presenta la interpretación de las relaciones entre 

la variable dependiente y las independientes. 

 

5.1.Regresión lineal 

Con base en los datos obtenidos, se estimaron dos regresiones, una múltiple y una simple, ello 

debido a que el modelo no era significativo incluyendo a la variable investigadores por cada millón 

de habitantes, sin embargo, interesa analizar la relación de este indicador con la variable 

dependiente por lo que no se descartó y se procedió a realizar un análisis simple. Para el caso de la 

regresión lineal múltiple, el coeficiente de determinación es muy alto, sin embargo, la variable 
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miembros del SNI pertenecientes a CPI no fue significativa, por otro lado, el coeficiente mayor se 

presentó en el gasto en I&D, es decir por cada incremento porcentual de la variable, las solicitudes 

de patentes podrían incrementar en 0.52 unidades.  

 

5.2. Interpretación 

Si bien los coeficientes estimados son bajos, existe una significancia por lo que se podría probar 

una relación positiva entre las variables a excepción de los miembros del SNI pertenecientes a CPI. 

Finalmente, en el caso de la regresión simple, el modelo fue significativo con una R cuadrada igual 

a 0.1729, el coeficiente estimado es significativo a un 95 por ciento de confianza, y aunque es 

pequeño se puede inferir que, por cada incremento porcentual de los investigadores por cada millón 

de habitantes, las solicitudes de patentes podrían incrementar en 0.35 unidades. Esta información 

puede hacer visibles los posibles caminos para incrementar el número de patentes a nivel nacional, 

ver Tabla 4. 
Tabla 4. Regresiones lineales 

 Variable 
dependiente: 
Solicitudes de 

patentes 

Constante Coeficiente β Error 
estándar 

t de 
Student P>t Coeficiente de 

determinación 

Gasto en 
investigación y 
desarrollo como 
porcentaje del PIB 
(1998-2019) 73.9 

(t valor=15.44, 
p valor=0.00) 

0.5257 0.2232 2.35 0.03 

0.9286 Miembros del SNI 
pertenecientes a 
CPI (1998-2019) 

-0.001 0.0005957 -1.89 0.075 

Miembros del SNI 
nacional (1998-
2019) 

0.00010 0.0000306 3.56 0.002 

Regresión simple 

 Constante Coeficiente β Error 
estándar 

t de 
Student P>t Coeficiente de 

determinación 
Investigadores por 
cada millón de 
habitantes 

-3.008 
(t valor=-3.01, 
p valor=0.007) 

0.357917 0.1750317 2.04 0.054 0.1729 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial, (2022), CONACyT (2021a) y UNESCO (2022). 

 

6. DISCUSIÓN  
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En la práctica, los resultados aportados por este trabajo identifican con claridad que uno de los 

principales problemas para incrementar los niveles de innovación y desarrollo tecnológico en 

México, es el gasto inconstante e irregular en I&D, pues se sabe que tales aportaciones facilitan el 

avance en ciencia y tecnología (Guzmán et al., 2012), donde además, el abono al conocimiento 

teórico actual resulta al comprobar la relación significativa de la I&D en las solicitudes de patentes 

de residentes en el país, la cual es la variable de mayor peso en el modelo propuesto, y concuerda 

con lo aportado por la Comisión Europea (2017), pues demuestran que los países con mejores 

niveles de innovación tienen una relación entre altos niveles de gasto en I&D y una mayor 

generación de conocimiento científico.  

En este sentido, los hallazgos teóricos que se derivan del análisis sobre el capital humano y su 

relación con la innovación en la nación, abordado desde el enfoque en los miembros del SNI 

agrupados tanto a nivel nacional, como los pertenecientes a CPI y de los investigadores por cada 

millón de habitantes, permiten conocer que la relación es poco significativa entre el primer grupo 

y la innovación en México mientras que el segundo, no predice el comportamiento innovador, a 

pesar que ambos muestran un crecimiento a lo largo del periodo estudiado. Por otro lado, el número 

de investigadores por cada millón de habitantes sí permite predecir la producción tecnológica del 

país medida a través de las solicitudes de patentes. 

Lo anterior conlleva implicaciones prácticas para las partes involucradas puesto que a pesar de 

existir planes, metas, objetivos y convenios para el desarrollo del quehacer científico en el país, y 

que de igual manera, se expresa un crecimiento en varios indicadores referentes al enfoque en 

ciencia, como son; los miembros del SNI a nivel nacional y por CPI, programas de posgrado, 

artículos científicos, etc. (CONACyT, 2021a), aún faltan mecanismos claros y contundentes que 

garanticen la consecución de proyectos prioritarios que orienten específicamente los esfuerzos de 

la red de investigadores a todos los niveles y se busque un mayor énfasis en el avance tecnológico 

a través de la generación de patentes, lo cual además de satisfacer necesidades sectoriales o 

regionales, cubra aquellas de corte público y social. 

Por lo que, tomando en cuenta estas carencias y objetivos, se propone actuar en dos ejes principales; 

primero, incrementar el porcentaje destinado al gasto público en investigación y desarrollo, pues a 

pesar que el CONACyT (2021b) dentro del PECiTI 2021-2024, habla de seis objetivos prioritarios 

para el fomento, promoción, aplicación y vinculación de la ciencia, no se explica el cómo se 
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realizará, si bien se explica el antecedente de los gastos asignados a la investigación y desarrollo 

con respecto del PIB no se especifica en cuánto se incrementará, qué alcance tendrá ese ejercicio 

y en qué plazo, incluso se habla de hacer más con menos, lo que pondría sobre la mesa, la duda de 

si en realidad existirá o no un incremento en el gasto publico asignado a esta causa.  

Segundo, destinar recursos para que siga creciendo la plantilla de investigadores, además de la 

creación de programas de difusión que motiven a la vocación hacia la investigación y generación 

de conocimiento tecnológico, sin dejar de lado las experiencias positivas de los países que ya han 

incrementado sus niveles de innovación, y garantizar de esta manera la llamada independencia de 

tecnología nacional a la que se alude en el citado programa especial de ciencia. Sin embargo, no se 

debe ignorar que parte de la innovación, específicamente la innovación abierta toma en cuenta la 

apertura de las organizaciones hacia otras con la finalidad de compartir experiencias, conocimiento 

y trabajar en redes.  

 

7. CONCLUSIONES 

Con base en los resultados obtenidos se plantea lo siguiente, los CPI podrían potenciar los 

resultados del gasto en innovación por medio de cambios en políticas estructurales y fiscales, con 

marcos normativos claros que mejoren las condiciones de su gestión administrativa, y les permita 

transitar hacia una visión de agentes promotores de innovación y bienestar, así como de mejores 

condiciones de vida para la población (OECD y Eurostat, 2018), donde la generación de innovación 

tecnológica sea un objetivo prioritario. Además, se les debe considerar actores dinámicos que crean 

la sinergia hacia objetivos de mayor relevancia inspirados en una visión a largo plazo, dejando de 

lado intereses particulares en favor del bienestar común. Sin embargo, los beneficios derivados de 

la innovación dependerán en gran medida de las condiciones específicas del ecosistema innovador 

local y de la capacidad para integrarse a otros a nivel global para el logro de objetivos económicos 

y sociales (WIPO, 2022). 

Ahora bien, al observar una relación positiva de las variables estudiadas, a excepción de la 

integrada por los miembros del SNI pertenecientes a CPI, se da pie a implicaciones prácticas para 

el sector público, las cuales deriven en la instrumentación de estrategias contundentes que permitan 

elevar el desarrollo tecnológico nacional más allá de sólo generar crecimiento de algunos 

indicadores, y promuevan un impacto real en el avance de la innovación científica y tecnológica 
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del país. Este trabajo contribuye a la literatura en tres principales puntos, el primero, incrementa el 

conocimiento teórico acerca del estado de la innovación en el país y de su relación con las variables 

aquí analizadas, en segundo lugar, empíricamente queda confirmada la importancia del papel del 

gasto en I&D como generador de innovación (Guzmán et al., 2012), en tercer lugar, reafirma la 

importancia de la adhesión de los investigadores como elementos generadores y transmisores de 

conocimiento, mismo que se ve reflejado en las solicitudes de patentes a nivel nacional. 

Por último, no se puede dejar de lado que dentro de las principales limitaciones que se encontraron 

al momento de realizar este trabajo, se encuentran la falta de estandarización de metodologías para 

la construcción de indicadores, incluso dentro de las mismas fuentes consultadas se identificaron 

cambios de metodología en el cálculo de indicadores de un año a otro, este tipo de barreras 

dificultan la correcta estimación y proyección de los datos. En futuras investigaciones se podría 

analizar a profundidad la proyección de las solicitudes de patentes a largo plazo mediante un 

modelo auto regresivo que pronostique el comportamiento de la innovación en México, pieza clave 

en el progreso social y económico de nuestro país.   
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RESUMEN  

Objetivo. Analiza el estado de desarrollo económico del municipio de Cunduacán con la finalidad 

de generar alternativas de oportunidades para los jóvenes.  

Metodología. El estudio tiene un enfoque cualitativo, emplea una técnica de recolección de datos 

de carácter documental.  

 
1 Este documento es el resultado del proyecto Emprendimiento social y desarrollo de negocios: diseño de una hoja 
   de ruta con número de registro SIP: 20221063. 
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desarrollo en Cunduacán. Esta investigación contribuye al marco teórico sobre el desarrollo 

municipal. 

Conclusiones. se necesita de una coordinación entre el gobierno, la sociedad, las empresas y la 

universidad para atender las dificultades que encuentran los pobladores del municipio como la 

inversión en infraestructura y el acceso al internet. Este último permitirá acceder a más 

oportunidades laborales como Marketing de Contenidos y Redes Sociales, Inteligencia Artificial, 

Impresión 3D, Realidad Virtual, Big Data, Dispositivos a través de la Voz, Robotización, 

automatización y transformación digital de empresas, Comercio Electrónico y Ocio Digital. 

 

ABSTRACT 

Purpose. Analyze the state of economic development of the municipality of Cunduacán in order 

to generate alternative opportunities for young people.	
Methodology. A cross-sectional methodology with secondary data was used.  

Finding. The results show that, although the municipality has a high HDI, it faces unemployment, 

so the implementation of the PILARES programs and the strategies to promote social 

entrepreneurship for young people are some alternatives to promote development in Cunduacán. 

This research contributes to the theoretical framework on municipal development. 

Conclusions. The foregoing allows us to recommend that coordination between the government, 

society, companies, and the university is needed to address the difficulties encountered by the 

inhabitants of the municipality such as poverty, investment in infrastructure, the inclusion of 

women in the workplace, and job creation. The latter will allow access to more job opportunities 

such as Content Marketing and Social Networks, Artificial Intelligence, 3D Printing, Virtual 

Reality, Big Data, Devices through the Voice, Robotization, automation and digital transformation 

of companies, Electronic Commerce, and Digital Leisure. 

 

1. INTRODUCCIÓN  

Después de la crisis petrolera de los años 80, México como la mayor parte de los países 

subdesarrollados pasaron de un modelo de sustitución a un modelo neoliberal orientado a la 

apertura comercial con la esperanza de generar mayor inversión y riqueza para la economía 



Chiatchoua, C., y Ávila-Romero, R. 

106 
Vol.02.No.04.Jul-Dic (2022): 104-122 

Coedición con CIATEJ-CONACYT 
https://doi.org/10.55965/setp.2.coed.a5 

eISSN: 2954-4041 

nacional con el apoyo de las instituciones de Bretton Wood. Pero el Fondo Monetario Internacional 

(FMI) no cumplió con los acuerdos de la conferencia, es decir traer inversión a los países que 

pasaran por coyunturas desfavorables para acercarse nuevamente al pleno empleo. Esta situación 

ha aumentado la desigualdad en la repartición del ingreso entre regiones, países, localidades y 

personas. Por lo que, la búsqueda de un mejor nivel de vida ha sido la preocupación de los 

gobiernos. 

A nivel local, la preocupación es aún grande cuando se sabe que según Gómez-Macfarland (2017, 

p. 1152), algunos municipios consideran dentro de sus planes para el desarrollo una misión y visión, 

así como objetivos y metas claras, algunos otros no tienen planes municipales de desarrollo. 

Además, mientras algunos ayuntamientos consideran la creación en su organización de consejos 

municipales de planeación, otros crean institutos municipales de planeación, con el objetivo de 

incentivar la participación social y la consulta ciudadana en lo relativo a la planeación local.  

A manera de ejemplo, Pineda-Ortega (2014, p.36) comenta que, en México, sólo 80.6% de los 

municipios tenía un plan de desarrollo en 2012, de los cuales 33% tenían indicadores de gestión. 

Esto muestra que los municipios desde el planteamiento de sus estrategias no alcanzan el desarrollo 

de sus localidades como lo señalan Gutiérrez Goiria y Herrera (2021) la Agenda 2030 y los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) plantean la necesidad de profundos cambios para hacer 

frente a problemas de desarrollo de todo tipo a nivel global y local. Lo anterior sugiere que los 

planes incluían elementos de planificación estratégica y sostenibilidad, se refiere a una forma de 

planificar para el desarrollo, considerando la definición de misión y visión, reconociendo fortalezas 

y oportunidades del municipio, con conocimiento del contexto y con una visión a largo plazo, así 

como con estrategias e instrumentos que evalúen el avance de la ejecución del plan tomado en 

cuenta el medioambiente. 

Después de la pandemia COVID-19 y el regreso progresivo a la normalidad, los gobiernos 

municipales se han enfrentado a múltiples problemas como la inseguridad, el desempleo, las 

muertes y el cierre de las MIPYMES. Los sucedidos han afectado de manera significativa el 

desarrollo local, especialmente el municipio de Cunduacán, en el Estado de Tabasco. El interés por 

esta área geográfica nace de las discriminaciones que viven los estados del Sur. Según Merchand 

Rojas (2014, p.420) en un análisis sobre desigualdades regionales en México, encontró que las 

entidades federativas dominantes para el 2012 y el 2020 serán las de siempre: Distrito Federal, 
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Estado de México, Nuevo León, Jalisco y Coahuila. Al contrario, los Estados con menor 

crecimiento per cápita para los mismos años serán Tabasco, Zacatecas, Baja California Sur, 

Tlaxcala, Colima y Nayarit. 

Para hacer frente a la situación planteada anteriormente, el gobierno ha implementado una seria de 

programas públicos para atraer el desarrollo como la construcción del tren maya, programas de 

empleos, construcción de universidades y especialmente en el municipio de Cunduacan, la 

construcción de la refinería Dos Bocas. Por lo que el objetivo de este documento es analizar el 

estado de desarrollo económico del municipio de Cunduacán con la finalidad de generar 

alternativas de oportunidades para los jóvenes. Este documento contribuye al marco teórico sobre 

desarrollo municipal, estudio sobre la búsqueda del bienestar. 

Después de la introducción, la sección 1 presenta un análisis teórico sobre los conceptos de 

desarrollo tanto a nivel global como en lo local. Luego, la sección 2 presenta la metodología 

utilizada en este manuscrito. La sección 3 describe los resultados alcanzados y finalmente las 

conclusiones cierran la investigación. 

 

2. CONTEXTO 

Después de la segunda guerra mundial, se crearon organismos como el FMI y el Banco Mundial 

(BM) cuyo propósito fue la reconstrucción de los países devastados y el equilibrio de la balanza de 

pagos de los países. Este se manifestó mediante apoyo de solidaridad como el envío de ayuda 

humanitaria o financiero como el plan Marchal. El proceso de reconstrucción fue exitoso y se 

observó un neto progreso económico y social, a tal grado que el desarrollo, por mucho tiempo, fue 

considerado como equivalente a cambios económicos, sociales y políticos. Pero este desarrollo 

trajo mayor desigualdad entre países y regiones. 

 

3. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

Según Sosa-Arencibia (2017) el tema del desarrollo local ha resurgido con fuerza en las últimas 

décadas, impulsado por la necesidad que ha sentido la pequeña escala económica de ajustarse a los 

cambios de la era global. En ese contexto, la inserción territorial en cadenas de valor es un elemento 

esencial de los proyectos de desarrollo a escala local, en tanto constituye una vía de acceso a 
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recursos financieros externos con la garantía de permanencia en el mercado. Entonces, León-

Segura y Peñate-López (2011) señalan que el territorio, en este caso el municipio, constituye una 

variable económica de gran importancia en los procesos de desarrollo local, que posee la singular 

característica de ser simultáneamente soporte físico y actor fundamental de estos. 

Para Delgado (2010) las teoría y práctica del desarrollo desde lo local han sido objeto de 

asimilaciones diversas que, por momentos, contribuyeron a diluir un rasgo esencial de aquellos 

conglomerados de Pequeñas y Medianas Empresas que fundaron el interés por lo local en la década 

de 1970. La etapa iniciada en 2003 pareciera correr riesgo similar: con el objetivo de revertir las 

pavorosas consecuencias de la década precedente y lograr crecimiento con inclusión. Más allá de 

la legitimidad del planteo, la precariedad del escenario subyacente evidencia la brecha que aún nos 

separa de aquel modelo ideal, emplazándonos a acordar seriamente una política de estado a 

mediano y largo plazo para fomentar un desarrollo territorial acorde con las exigencias de la 

sociedad contemporánea. 

Para Pérez-Morfi, et al. (2016, p. 106) en el marco de la globalización, la sociedad de la 

información y el conocimiento crea un ambiente muy fuerte de competencia en los mercados, que 

determina el surgimiento de nuevas necesidades en las empresas locales para ajustarse a los 

cambios del entorno, de manera tal que adquieren un importante rol las estrategias diseñadas a 

nivel local y sus actores. Como analizado arriba, el desarrollo local es fundamental para aumentar 

las posibilidades reales de construcción de desarrollo a escala humana.  

El acceso a los valores humanos lleva a Díaz-Córdoba y Rodríguez-Ortiz (2020) a abordan el 

desarrollo municipal como un concepto complejo, polivalente y multifuncional que permite su 

presentación como una alternativa al Desarrollo en su concepción tradicional. Sugiere el 

reconocimiento, articulación y empoderamiento de los actores sociales desde una posibilidad más 

próxima a la equidad, la justicia y el bienestar. En este caso el desarrollo local ya no se enfoca 

solamente a la inversión en lo físico, es decir en la generación de infraestructura, sino que debe 

esforzarse en resaltar las capacidades humanas de la población. 

Lo anterior da la pauta a Rodríguez-González y Caldera-Ortega (2013) para plantear la idea que el 

desarrollo desde lo local es un proceso más complejo que crecimiento económico porque implica 

la dimensión humana. Entonces, la perspectiva del desarrollo humano, propuesta por Amartya Sen 

e impulsada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) parece ser adecuada 
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para analizar territorialmente en el orden local las condiciones institucionales y de política pública 

necesarias para impactar en la mejora de la calidad de vida de las personas (Uribe-Toril et al., 2013; 

Deneulin, 2019) a través de la ampliación de capacidades y oportunidades.  

Finalmente, el desarrollo local se entiende como la capacidad de una región o territorio para 

incrementar sus recursos humanos con el objetivo de alcanzar un nivel de producción mayor para 

la satisfacción de las necesidades básicas de sus ciudadanos, al tiempo que se empoderan para 

hacer, demandar y controlar a los gobiernos. Para lograr un desarrollo en los municipios, se debe 

considerar aspectos diferenciadores en cada país según las distintas articulaciones que se producen 

entre las dimensiones territoriales, la historia, las estructuras y la acción de los actores sociales. No 

hay una receta de cocina de un proceso de desarrollo para que los municipios aprovechan al 

máximo sus capacidades en beneficio de los ciudadanos. 

 

4. METODOLOGÍA 

El estudio tiene un enfoque cualitativo y una técnica de recolección de datos de carácter 

documental. Según Cervantes-Guzmán (2021) este tipo de técnica se basa en las necesidades del 

estudio, en la información obtenida de archivos de investigación, en documentos de cualquier tipo 

como bibliográficos y hemerográficos. La primera se basa en la consulta de libros y la segunda en 

artículos o ensayos en revistas y periódicos.  En este caso, se consultarán base de datos como 

Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI, 2022), artículos científicos sobre desarrollo 

y desarrollo municipal, páginas oficiales del Estado de Tabasco y del municipio de Cunduacán.  

La fuente de investigación que más se adecua a la técnica de investigación es secundaria, permite 

de acuerdo con Loza-Vega (2022) seleccionar los artículos con mayor cantidad de citas, los autores 

más importantes, el año de la publicación, las fuentes y países de donde provienen las 

publicaciones, así como el idioma más importante. Además, el presente trabajo se basa en un diseño 

no experimental, se analiza el fenómeno observado dentro de su medio natural. No se contrastan 

hipótesis. 

En este caso el fenómeno consiste en analizar el estado de desarrollo del municipio de Cunduacán 

con la finalidad de generar alternativas de oportunidades para los jóvenes. Para esto, se 
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determinaron variables ligadas al desarrollo municipal como el índice de desarrollo (IDH), 

Actividades Económicas y acceso a la tecnología y transporte.  

 

5. RESULTADOS 

En este apartado se presenta primero un panorama general del desarrollo del municipio de 

Cunduacán  a manera de ubicar al lector sobre la espacialidad y unidad de análisis. En un segundo 

momento, se analizan las principales actividades del municipio, el acceso a la tecnología y el IDH. 

Finalmente, se discute las acciones realizadas por el municipio para brindar apoyo y satisfacer las 

necesidades de la población. 

 

5.1.Municipio de Cunduacán 

Los Estados del suroeste de México entre ellos Tabasco se distinguen por tener una gran 

concentración de petróleo, agua dulce y potencial agropecuario. A pesar de clasificarse en un nivel 

socioeconómico bajo, no se considera a Tabasco un Estado pobre gracias a su potencial económico, 

niveles de seguridad y la oportunidad de generar turismo. El desarrollo de este Estado beneficia a 

Cunduacán especialmente en el sector agropecuario, siendo el apoyo en actividades agrícolas la 

ocupación con más trabajadores en Cunduacán seguido de Vendedores, Despachadores en 

Comercios dependientes y Comerciantes. Con respecto a la población, el municipio cuenta con 

137,257 personas de las cuales el 51% son mujeres y el 49% hombres. La población de 0 a 14 años 

representa el 29.2% del total y las mujeres entre 25-69 años representan 22.97% del total de los 

habitantes.  

 

5.2. IDH 

El IDH mide el nivel de bienestar de una población mediante la esperanza de vida, el nivel de 

educación (esperanza de escolaridad + media de grados de escolaridad) y el Producto Interior Bruto 

(PIB) per cápita. En el caso de Cunduacán, la esperanza de vida es de 78.2 años para las mujeres y 

72 años para los hombres. Se observa que las mujeres viven 6.2 años más que los hombres. Con 

respecto al acceso a la educación, se observa que la esperanza de escolaridad es de 14 años + 8 

años de media de grados de escolaridad, lo que indica que el nivel de escolaridad es de 11 años. Lo 

anterior muestra que el acceso y los años de escolaridad son buenos. Finalmente, el PIB per cápita 
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es de aproximadamente 4, 657 dólares al año inferior a los casi 10 mil dólares a nivel nacional y 

más de 6 mil dólares en el Estado de Tabasco según el Índice de Competitividad Estatal (2021).  

De todo lo anterior analizado, el IDH es de 0.824 muy por encima del promedio nacional. Esto 

indica que la población de Cunduacán tiene un nivel de vida medio alto, muy cerca de los países 

desarrollados. Sin embargo, los niveles de ingreso son muy por debajo del promedio nacional. El 

poder adquisitivo de la población sigue siendo bajo, esto se explica por el incremento del 

desempleo, 7 de cada 10 jóvenes no tienen un empleo formal.  

Frente a esta dificultad, se han implementad acciones desde el gobierno nacional y acciones del 

municipio. Desde el gobierno, se ha concretado una inversión pública para la refinería Dos Bocas 

de un monto superior a 160 mil millones de pesos y se espera una derrama de 34 mil 42 empleos 

directos e indirectos para brindar oportunidades al municipio. También está la construcción del 

tren maya que generara mucho empleo y desarrollo en la zona sur del país, incluyendo al estado de 

Tabasco. Esto corresponde a lo señalado por Sosa Arencibia (2017) que la inserción territorial en 

cadenas de valor es un elemento esencial de los proyectos de desarrollo a escala local, en tanto 

constituye una vía de acceso a recursos financieros con la garantía de permanencia en el mercado 

y generar empleos.  

A nivel local, se ha desarrollado varios proyectos como la consolidación de las telesecundarias para 

atender a las comunidades vulnerables, la ampliación de la red de distribución de energía eléctrica 

en media y baja tensión, construcción de barda perimetral en jardín de niños, entrega materiales de 

construcción a bajo costo, crédito a los comerciantes y empresarios, entrega de apoyos sociales 

como: pisos y techos firmes, paquetes de maíz para siembra e insumos, cirugías de cataratas para 

personas de escasos recursos con discapacidad visual y sillas de ruedas. En este caso, el municipio 

constituye una variable económica de gran importancia en los procesos de desarrollo local según 

León-Segura y Peñate-López (2011). 

Adicionalmente a lo anterior, la inauguración del centro de convivencia, centro de desarrollo 

comunitario y jardín botánico, la entrega de las llaves de una ambulancia, los avances de la obra 

de construcción de camino a base de mezcla asfáltica en Cumuapa, la cual tiene una inversión de 

$5 millones 856 mil, entrega de uniformes, reconocimientos y bonos a elementos de seguridad 

pública. También, se implementó el programa de limpieza y saneamiento ambiental, programa 
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primero mi casa, construcción de calles en la colonia los tamarindos, obra de construcción de 

camino en el ejido Enrique González, invitación a los comerciantes y empresarios para el 

asesoramiento y acompañamiento en la gestión del fondo capital semilla y banmujer, en el ejido el 

Carmen, Cumuapa, el cambio de luminarias en mal estado para beneficio de los habitantes.  

Finalmente, se aplicó la limpieza de drenes en la colonia Emiliano Zapata para permitir el pase de 

aguas, evitar encharcamientos y aguas negras, construcción de domo en jardín de niños, desarrollo 

del taller la ciencia va a mi biblioteca en la escuela telesecundaria “Antonio de Dios Guarda” y 

construcción de puente en el ejido San Benito la bolsa. Estas acciones del gobierno municipal 

permitan a Díaz-Córdoba y Rodríguez-Ortiz (2020) vincular el desarrollo local con el 

reconocimiento, la articulación y el empoderamiento de los actores sociales desde una posibilidad 

más próxima a la equidad, la justicia y el bienestar. En este caso el desarrollo local se esfuerza en 

resaltar y cuidar las capacidades humanas de la población. 

 

5.3. Actividades Económicas 

El municipio de Cunduacán presenta una actividad económica basada en los servicios y el 

comercio. Según datos del INEGI (2022), existen solo 4 empresas grandes y cerca de 2800 

microempresas. Se observa que las microempresas son el eslabón de la economía municipal. La 

tendencia no es diferente a nivel estatal donde existen 37 empresas grandes y más de 79600 micro. 

Lo anterior permite concluir que las microempresas representan más del 99% de las empresas del 

Estado de Tabasco. Nada sorprende cuando se sabe que es la tendencia nacional, es decir a nivel 

país las microempresas representan un tamaño similar. 

El municipio de Cunduacán presenta muchas ventajas de inversión como la concentración de 

petróleo, agua dulce y potencial agropecuario, siendo el apoyo en actividades agrícolas la 

ocupación con más trabajadores en Cunduacán seguido de Vendedores, Despachadores en 

Comercios dependientes y Comerciantes. Sin embargo, estas oportunidades no han sido explotado 

de forma adecuada.  

Con respecto al mercado laboral, el municipio cuenta con una tasa de ocupación de 56.8%, es decir 

77,961 personas laboralmente activas. Con respecto a la distribución de la fuerza laboral, son 

35.3% de Hombres, es decir 27,520 personas y 64.7% de mujeres, 50,441 personas en el 2021. 
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El desempleo es una preocupación real, representa 4.89% para hombres y 7.56% para las mujeres. 

Con respecto al salario mensual, los hombres reciben aproximadamente 5,700 pesos y las mujeres 

4,200, lo que implica una diferencia de 1,500 pesos. Este resultado muestra la discriminación hacia 

las mujeres en el mercado laboral. Por ende, se cuenta con una tasa de informalidad en el empleo 

de 70.2%. Después de mostrar a grandes rasgos la actualidad del municipio, la investigación se 

interesa en el bienestar de la población y como el municipio atiende las necesidades. 

 

5.4. Acceso a la tecnología y transporte 

Para lograr medir la pobreza es necesario evaluar la calidad de vida y para poder evaluarse, se 

necesitan datos sobre la vivienda, el transporte, estilo de vida, nivel de educación. Si bien el 

municipio presenta un IDH superior a 0.8 es importante mencionar algunas áreas de mejora. 

Primero, en el transporte, 41.4% de la población acostumbra a caminar como principal medio de 

transporte al trabajo y escuela. En trayectos menores a los 15 minutos, 63.9% de la población utiliza 

el transporte público (camión, Metrobús, colectivo, taxi) y en trayectos mayores a 30 minutos, 

9.72% de la población usa el auto. Los resultados indican que solo 10 de cada 100 personas tienen 

un auto personal. 

Segundo, el acceso al internet, solo 20.2% tiene posibilidad de conectarse, el 15.9% dispone de 

computador y el 81.9% dispone de teléfono celular. Lo anterior muestra que solo 2 de cada 10 

personas en el municipio tienen acceso al internet y casi 2 de cada 10 disponen de computador. El 

aparato tecnológico más usado es el teléfono celular, 8 de cada 10 personas disponen del aparato.  

 

5.5. Educación y los Centros Públicos de Investigación (CPI) 

En el municipio de Cunduacán, los grados académicos aprobados son los siguientes: Población 

analfabeta 5.55% (del total de población analfabeta, 39.9% correspondió a hombres y 60.1% a 

mujeres), Primaria 26.4%, Secundaria 29.6% y Preparatoria 23.7% del total de la población. En el 

nivel superior, Las áreas con mayor número de hombres matriculados en licenciaturas fueron 

Ingeniería, manufactura y construcción (2,783), Tecnologías de la información y la comunicación 

(636) y Ciencias de la salud (337). 
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Lo anterior muestra que 5 de cada 10 personas en el municipio son analfabetas en los niveles 

básicos. Con respecto al nivel superior las licenciaturas de mayor matricula son ingeniería, 

manufactura y construcción. Estos datos no están alejados con la información que proporciona el 

Programa de Estímulos a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación (PEI) durante el 

periodo 2009 – 2018 coordinado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, 

2012) sobre el funcionamiento del programa de financiamiento del sector de ciencia, tecnología e 

innovación orientado a los Centros Públicos de Investigación (CPI). 

Los CPI adscritos al CONACYT, fueron creados como instituciones desarrolladoras de la ciencia 

en México para generar conocimientos, promover el avance científico e impactar en los sectores 

público, productivo y social. Sin embargo, los impactos en materia de desarrollo regional y 

resolución de problemas nacionales como migración, seguridad pública, medio ambiente y 

marginación social, no han sido lo suficientemente atendidos. Durante las dos últimas décadas, se 

ponderó el financiamiento otorgado al fortalecimiento del sector privado.  

A eso último se agrega dos problemas: por un lado, una distribución desequilibrada de los recursos 

económicos entre las zonas metropolitanas y las entidades federativas, como bien apuntan, Medina-

Rivera y Villegas-Valladares (2016) y por el otro lado, la endogamia investigativa generada al 

interior de no sólo de los Centros Públicos sino de instituciones educativas de nivel superior en 

donde existe el monopolio de los espacios académicos por parte de investigadores que imponen 

sólo una perspectiva metodológica funcional.    

Las entidades en el Cuadro 1 representan más de la mitad (61%) de los proyectos apoyados por el 

PEI a nivel nacional. La explicación más clara es que estos Estados son los mayores receptores de 

inversión extranjera directa (IED) como lo comentan Tinoco-García y Guzmán-Anaya (2020), las 

entidades con mayor captación de IED durante el periodo 2000-2018 fueron: la Ciudad de México 

(CDMX) con el 19.65 por ciento del total acumulado en todo el país, luego, Nuevo León con el 

11.19 por ciento y el Estado de México con el 11 por ciento del total acumulado por todos los 

estados en este periodo.  
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Cuadro 1. Los diez estados con más proyectos aprobados, 2009-2018 
ENTIDAD FEDERATIVA PROYECTOS APOYADOS 
CIUDAD DE MÉXICO 618 
NUEVO LEÓN 555 
JALISCO 407 
ESTADO DE MÉXICO 366 
COAHUILA 302 
GUANAJUATO 302 
QUERÉTARO 285 
BAJA CALIFORNIA 269 
CHIHUAHUA 264 
YUCATÁN 228 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por CONACYT, 2012. 

 

6. DISCUSIÓN 

Los resultados de esta investigación muestran que el municipio de Cunduacán presenta dificultades 

de desarrollo. Por ejemplo, el acceso al internet presenta deficiencia, solo 2 de cada 10 personas 

pueden acceder. A nivel nacional, 88,6 millones de personas, que representa 75,6% de la población 

de al menos seis años tiene acceso al internet, es decir casi 8 de cada 10 personas. Lo anterior 

significa una desigualdad digital, medida en términos de conectividad (Arredondo-Ramírez, 2017). 

Frente a un mundo altamente globalizado y la nueva normalidad que obliga a modificar las formas 

tradicionales de trabajo, la necesidad de incorporarse en las nuevas tecnologías se vuelve 

fundamental. Por lo que Domínguez et al. (2019, p. 133-149) señalan que “en la sociedad actual 

de la información, persiste una brecha digital entre quienes tienen acceso a los recursos 

tecnológicos de cómputo e internet y los que no, presentando un desafío constante para el 

desarrollo de nuestros pueblos”. 

También, el municipio presenta problemas de desempleo. Una de las soluciones para atender esta 

problemática es la adaptación a la nueva normalidad y a las nuevas tecnologías. Se deben 

desarrollar estrategias para atraer inversión y empresas que ofrecen nuevas alternativas de empleo, 

especialmente para las nuevas generaciones: los centennials. Para Pérez Morfi., et al. (2016, p. 

106):  

en el marco de la globalización, la sociedad de la información y el conocimiento crea un ambiente 

muy fuerte de competencia en los mercados, que determina el surgimiento de nuevas necesidades 
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en las empresas locales para ajustarse a los cambios del entorno, de manera tal que adquieren un 

importante rol las estrategias diseñadas a nivel local y sus actores.  

De lo anterior señalado, las habilidades que se pueden explotar son las relacionadas con actividades 

digitales como el Marketing de Contenidos y Redes Sociales, Inteligencia Artificial, Impresión 3D, 

Realidad Virtual, Big Data, Dispositivos a través de la Voz, Robotización, automatización y 

transformación digital de empresas, Comercio Electrónico y Ocio Digital son las nuevas áreas de 

empleos específicamente para la generación Z o tecnólogos. 

Frente al análisis de algunas de las dificultades que presenta la localidad, el gobierno municipal, 

estatal y federal han aplican programas para el desarrollo local. Estos programas van desde 

actividades económicas, políticas, sociales con la finalidad de satisfacer las necesidades de la 

población. Sin embargo, persisten la pobreza. Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de 

la Política de Desarrollo Social (CONEVAL, 2020, p.14): 

el porcentaje de población vulnerable por carencias sociales en Tabasco fue de 33.4%, es decir, 

821,800 personas, aproximadamente, presentaron al menos una carencia. Al mismo tiempo, 2.5% 

de la población era vulnerable por ingresos, lo que significa que alrededor de 62,100 personas no 

tenían los ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas. 

Finalmente, en materia de educación, el municipio presenta un alfabetismo importante, solo 5 de 

cada 10 personal son alfabetos a nivel de educación básica. A nivel superior, la situación no es 

mejor. Las carreras más solicitas son ingeniería y manufactura. Estos resultados se alinean con los 

mencionados por el CONACYT (2012), de los principales temas de vinculación del CPI, 

predomina el software (19% de proyectos) como tema de vinculación. Otros tres grandes temas de 

vinculación son la ingeniería de procesos industriales (10% de los casos), materiales y nuevos 

materiales (9%), química (9%) y mecánica y maquinaria (11%).  

En materia de distribución de proyectos de investigación a nivel nacional, Villavicencio (2020) 

señala que Estados como Guerrero, Colima, Baja California Sur, Chiapas, Nayarit, Quintana Roo, 

Zacatecas y seguramente Tabasco (Cunduacán) tuvieron pocos proyectos en comparación con el 

resto de estados del país. En efecto, estos Estados tuvieron entre 5 y 8 proyectos aprobados como 

promedio anual según datos de CONACYT (2012), mientras que otros Estados como Tamaulipas, 

Michoacán o Hidalgo tuvieron un promedio anual de más de 15 proyectos aprobados. Por lo que 
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la intervención de los CPI como agentes promotores de la investigación y su impacto social en el 

Estado de Tabasco y el municipio de Cunduacán no ha traído el impacto esperado. 

Por ende, los CPI tienen ciertos pendientes que atender en materia de resolución de problemas 

nacionales, ejercicios de transdisciplinariedad científica y paridad en la distribución de los recursos 

económicos no sólo para el Sistema de CPI, sino también, en la medida de lo posible, para las 

instituciones de educación superior públicas que no gozan de los beneficios y de apoyos al 

desarrollo de la ciencia y la tecnología particularmente el Estado de Tabasco, municipio de 

Cunduacán. 

 

6.1. Implicaciones Teóricas 

Este estudio presenta implicaciones teóricas partiendo de las posibles soluciones al problema del 

desarrollo que muestra el municipio de Cunduacán. La primera implicación teórica es la 

contribución de la metodología documental, que es la recopilación de datos en fuentes secundarias, 

base de datos, revistas científicas, libros, páginas oficiales y otros, para el análisis de problemas y 

posibles soluciones. Otra contribución de esta investigación radica en la propuesta de los programas 

PILARES como posible solución al problema del desarrollo. 

La particularidad de este programa es que no se implementa de manera colectiva, sino que se enfoca 

en las particularidades de los hogares. Se identifica las necesidades de la población, después se 

segmenta de manera específica dicha población y se aplica el programa. Lo que se espera es 

impactar de manera contundente para resolver la necesidad observada. La continuidad es otro factor 

de éxito del programa.  

Finalmente, la última contribución es la propuesta del emprendimiento social y digital para el 

desarrollo, especialmente el desempleo de los jóvenes (estudiantes o no). En un estudio, Llamas-

Félix et al., (2020, p. 145-176) mencionan que los estudiantes deben realizar actividades para el 

desarrollo municipal mediante el involucramiento en labores sociales y realización de proyectos de 

emprendimiento social. Lo anterior muestran para Gálvez-Albarracín, et al., (2020) que el 

emprendimiento social y su manifestación en la creación de empresas son considerados 

dinamizadores del desarrollo de las naciones y las regiones, por lo que el sector público, el privado 
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y la academia muestran interés creciente por entender dichos fenómenos y los elementos que los 

estimulan o desfavorecen. 

 

6.2. Implicaciones prácticas 

La primera implicación es la implementación de los programas Puntos de Innovación, Arte, 

Educación y Saberes (PILARES) adoptados en la Ciudad de México cuyo objetivo es: 

Contribuir al ejercicio de los derechos: a la educación, al desarrollo sustentable, al empleo, a la 

cultura y al deporte a través de la instalación de 300 centros comunitarios en barrios, colonias y 

pueblos de menores índices de desarrollo social, mayor densidad de población, mayor presencia de 

jóvenes con estudios truncos, y que padecen altos índices de violencia. 

Para el Consejo de evaluación del desarrollo social de la ciudad de México (2019; p.54) los 

PILARES son Centros que se colocaron en barrios, alcaldías y pueblos de menor índice de 

desarrollo social, con mayor presencia de jóvenes en situación de exclusión educativa, mayor 

densidad de población, donde los habitantes padecen altos índices de violencia. Estos Centros 

contribuirán a acercar el gobierno a los ciudadanos y ayudar a garantizar el ejercicio de los derechos 

a la educación, cultura, economía social y deporte; lo cual se afirma desde la Coordinación general 

del Programa.  

La pandemia COVID-19 ha traído consecuencias económicas y humanas. Para Fierro-Moreno, et 

al, (2021) la economía mundial perderá 9 billones de dólares en el transcurso de 2020 y 2021 y los 

países en desarrollo perderán 220.000 millones de dólares de PIB solo en 2020. En México, se 

perdió de más de 1 millón de empleos en los primeros 6 meses de confinamiento y el cierre de 

millones de empresas según datos del INEGI (2022). Lo anterior permite plantear la segunda 

alternativa para el desarrollo local de Cunduacán. El emprendimiento social. La tasa de desempleo 

en los jóvenes es muy alta por lo que los gobiernos deben considerar el emprendimiento como una 

alternativa interesante. 

 

7. CONCLUSIÓN 

El interés de esta investigación radica en el desarrollo local, en este caso del municipio de 

Cunduacán, en el Estado de Tabasco. El objetivo planteado es analizar territorialmente en el orden 

local las condiciones socioeconómicas del municipio de Cunduacán necesarias para impactar en la 
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mejora de la calidad de vida de las personas a través de la ampliación de capacidades y 

oportunidades.  

Los resultados muestran que el gobierno local ha implementado varios programas como programa 

de limpieza y saneamiento ambiental, programa primero mi casa, construcción de calles, 

otorgamiento de crédito a comerciantes y otros. También a nivel federal el gobierno acaba de 

concretar una inversión pública, la inauguración de la refinería dos bocas de un monto superior a 

160 mil millones de pesos y se espera una derrama de 34 mil 42 empleos directos e indirectos para 

brindar oportunidades a la nación. también está la construcción del tren maya que generara mucho 

empleo y desarrollo en la zona sur del país, incluyendo al estado de tabasco.  

Si bien el municipio presenta un IDH alto, un nivel de educación interesante, todavía queda muchas 

áreas de oportunidad dado las capacidades y el potencial para la inversión porque el nivel del PIB 

per cápita sigue siendo bajo causado por un incremento del desempleo, 7 de cada 10 jóvenes no 

tienen un empleo formal. Además, en el municipio existe una discriminación de género en cuestión 

salarial. Hay una diferencia de 1500 pesos entre el salario de los hombres y de las mujeres. Por 

último, está el desafío del acceso al internet que enfrenta el municipio. solo 20.2% tiene posibilidad 

de conectarse, el 15.9% dispone de computador y el 81.9% dispone de teléfono celular. 

Las alternativas de desarrollo, como contribución práctica que propone esta investigación son, por 

un lado, la implementación de los programas PILARES que buscan impactar en las particularidades 

de los hogares. Se identifica las necesidades de la población, después se segmenta de manera 

específica dicha población y se aplica el programa. Lo que se espera es impactar de manera 

contundente para resolver la necesidad observada. La continuidad es otro factor de éxito del 

programa.  Por otro lado, se propone impulsar programas de emprendimiento social porque frente 

a las dificultades sociales antes mencionadas (pandemia), la actividad emprendedora aparece como 

una posible solución para el autoempleo y la necesidad de generar ingresos, razón por la cual el 

emprendimiento social ha despertado un gran interés en los últimos años. 

Para una efectiva aplicación de las alternativas propuestas se necesitan dos cosas. Por una parte, 

desarrollar las actividades relacionadas con lo digital porque el gran confinamiento modificó la 

forma de trabajo en la sociedad y la oficina tradicional ya no es indispensable. Las actividades 

digitales relacionadas con el Marketing de Contenidos y Redes Sociales, Inteligencia Artificial, 
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Impresión 3D, Realidad Virtual, Big Data, Dispositivos a través de la Voz, Robotización, 

automatización y transformación digital de empresas, Comercio Electrónico y Ocio Digital son las 

nuevas áreas de empleos específicamente para la generación Z o tecnólogos. Por otra parte, se 

necesita una coordinación entre el gobierno, la sociedad, las empresas y la universidad para 

implementar los programas relacionados con los PILARES y el emprendimiento social con la 

finalidad de atender las dificultades que encuentran los pobladores del municipio de Cunduacán, 

Tabasco.   
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RESUMEN 

Objetivo: Mejorar la comprensión sistémica de las causas de mortalidad por enfermedad renal 

crónica (ERC) para la ideación de soluciones con de Centros Públicos de Investigación. 

Metodología: Se implementó una metodología de dinámica de sistemas de base comunitaria para 

generar un mapa de sistemas y de soluciones. 

Hallazgos Teóricos: Se identificaron cuatro ciclos causales: Manejo del riesgo primario; manejo 

integral de los pacientes en riesgo; manejo del paciente en etapa final; y manejo integral del 

paciente en etapa final. 

Hallazgos Prácticos: Los ejes de solución fueron aumentar la cantidad de pacientes con 

autocuidado de la etapa cuatro a cinco, y en etapa de Terapia Renal Sustitutiva; y aumentar la 

cantidad de pacientes con tratamiento en etapas finales. 

Originalidad desde el punto de vista transdisciplinar y de innovación sostenible: Los 

descubrimientos del mapa orientan el desarrollo integral de soluciones y programas de 

investigación de centros públicos de investigación, así como la integración disciplinar de medicina, 

psicología, nutrición, trabajo social, y comunidad. 

Conclusiones y limitaciones: El mapa generado puede servir para prospectar el impacto potencial 

tanto intervenciones como de escenarios con las condiciones actuales. 

ABSTRACT 

Purpose: To improve of the systemic understanding of the causes of CKD mortality for the 

ideation of solutions with Public Research Centers. 

Methodology: A community-based system dynamics methodology was implemented to generate 

a map of systems and solutions. 

Theoretical Findings: Four causal cycles were identified: Primary risk management; 

comprehensive management of patients at risk; management of the patient in the final stage; and 

comprehensive management of the patient in the final stage. 

Practical Findings: The axes of solution were to increase the number of patients with self-care 

from stage four to five, and in the Renal Replacement Therapy stage; and increase the number of 

patients with end-stage treatment. 
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Originality: The discoveries of the map guide the development of solutions and research programs 

of public research centers, as well as the disciplinary integration of medicine, psychology, nutrition, 

social work, and community. 

Conclusions and limitations: The generated map can be used to prospect the potential impact of 

both interventions and scenarios with current conditions. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La Enfermedad Renal Crónica (ERC) es uno de los principales problemas para el sistema de salud 

mexicano. En el año 2015 fue considerada la segunda causa de muertes prevenibles en México, la 

tercera causa de años vividos sin salud y la tercera causa de mortalidad ajustada por edad (Torres-

Toledano et al., 2017). Lo anterior significa que la carga de enfermedad asociada a esta 

problemática representa un tema prioritario en la agenda de salud nacional. Sin embargo, a pesar 

de que los retos de atención como el acceso desigual y la calidad de la atención han sido 

documentado desde hace más de una década (Garcia-Garcia et al., 2005), la ERC continua 

manteniendo los mismos problemas y severidad en cuanto a carga de enfermedad (Valdez-Ortiz et 

al., 2018). Es prioritario convertirla en una prioridad de salud pública para poder atacar las 

disparidades que existen actualmente en su atención (Garcia-Garcia Y Chavez-Iñiguez, 2018). 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN 

En México esta enfermedad afecta principalmente a personas entre 45 y 75 años, y suele ser 

consecuencia de una diabetes mellitus no controlada (Torres-Toledano et al., 2017). 

Adicionalmente a esto, el país tiene varios focos de alta incidencia en estados como Aguascalientes, 

Jalisco y Veracruz (Villalvazo et al., 2021). Por si fuera poco, es altamente frecuente, 

infradiagnosticada y poco conocida entre las personas de alto riesgo (Obrador et al., 2010). Por 

ejemplo, se sabe que en el occidente de México el 26% de la población la padece y que menos del 

1% está consciente de su situación (Paniagua et al., 2007). Como consecuencia, muchos enfermos 

llegan en etapas tardías para recibir tratamiento, cuando las opciones terapéuticas son limitadas y 

el costo de atención es muy elevado para el sistema de salud. 
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La alta frecuencia, el infradiagnóstico, y el desconocimiento de la enfermedad entre los pacientes 

de alto riesgo reflejan la complejidad que subyace en el origen del problema. Por ejemplo, el 

infradiagnóstico puede ser explicado tanto por el comportamiento de autocuidado de un diabético, 

como por las prácticas de prevención implementadas en el nivel de atención primaria. Ante esta 

situación, las instituciones se encuentran rebasadas, tan solo en 2011 el gobierno gastó más de 3 

mil millones de pesos al año para prestar atención a la Enfermedad Renal en Etapa Terminal y 

requeriría invertir un monto adicional de 10 mil millones para poder atender a todos los que 

necesitan tratamiento (Durán-Arenas et al., 2011). 

La ERC y otras enfermedades crónicas degenerativas constituyen uno de los mayores riesgos de 

sostenibilidad para los sistemas de salud a nivel mundial y su costo futuro pone en riesgo la garantía 

de un servicio de salud público de calidad para todos (Tamayo-y-Orozco Y Lastiri Quiros, 2016). 

Sus características etiológicas requieren de un abordaje que trascienda el campo clínico hospitalario 

hacia la comunidad (Pereira Y Cervantes, 2021). Por ende, se requiere repensar la forma en que 

los servicios de salud intervienen sobre determinantes sociales y conductuales de la salud 

(Agudelo-Botero et al., 2019). Adicionalmente, el estado de Jalisco es uno de los estados con mayor 

incidencia de ERC en el país, particularmente con un foco de alta incidencia a nivel internacional 

en el municipio de Poncitlán (Villalvazo et al., 2021). 

La ERC es describible como un sistema complejo debido multiplicidad de sus elementos, naturales, 

técnicos, económicos y sociales, así como las interacciones propias de estos, pero también por la 

diversidad de comportamientos y propiedades que puede presentar (Yinusa et al., 2022). En un 

sistema complejo, las acciones a menudo tienen efectos que difieren de los resultados esperados y 

los resultados deseados (Cantley, 1977; Friedman, 2004). De hecho, debido a las características de 

los sistemas dinámicos, los procesos de toma de decisiones se llevan a cabo dentro de contextos 

difíciles: se ven afectados tanto por las estructuras complejas de los sistemas como por los límites 

cognitivos de los tomadores de decisiones (Rouwette et al., 2004). De ahí la necesidad de utilizar 

enfoques de comprensión de las problemáticas que permitan integrar diferentes perspectivas y 

simplificar la complejidad.  
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3. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

A partir de la contextualización de la problemática expuesta, se presenta a continuación una breve 

exposición del estado del arte sobre el como los centros públicos pueden aportar a la solución de 

la ERC en México, y sobre como el pensamiento de sistemas puede jugar un importante rol técnico 

en el proceso de atención de estas necesidades sociales. 

 

3.1. Centros públicos de investigación e innovación social 

Un escenario como el anterior requiere además de un abordaje de sistemas, la colaboración entre 

Centros Públicos de Investigación con fortalezas complementarias para poder idear soluciones 

integrales. En consecuencia, investigadores asociados al Centro de Innovación Social de Alto 

Impacto de Jalisco (CISAI) se han vinculado con el proyecto del Centro de Investigación en 

Química Aplicada (CIQA) denominado “Desarrollo de filtros selectivos nacionales a base de 

polímeros y nanopartículas modificadas, para mejorar el tratamiento de hemodiálisis y sustituir el 

acaparamiento del mercado de empresas extranjeras” aprobado en la Convocatoria de Ciencia 

Básica y/o Ciencia de Frontera. Modalidad: Paradigmas y Controversias de la Ciencia 2022, con 

Número 320802 para, en parte, poder expandir la comprensión y las posibilidades de ideación de 

soluciones desde una perspectiva sistémica. Cabe destacar, que el CIQA es uno de los Centros 

Públicos de investigación del CONACYT de mayor antigüedad (Arriaga et al., 2022). 

 

3.2. Pensamiento de sistemas y la Enfermedad Renal Crónica 

Los abordajes sistémicos para la planificación e identificación de soluciones podrían representar 

una alternativa novedosa para el abordaje de la ERC en México. Otros autores han señalado la 

importancia de utilizar métodos de este tipo, como los del modelo de marco lógico, para favorecer 

una planeación del trabajo científico que se encamine hacia el impacto social (Mejía-Trejo y 

Aguilar-Navarro, 2022). Afuera de México existen experiencias previas que han mostrado mejoras 

incrementales tanto para la comprensión de la complejidad, como para la planificación de acciones 

contra un problema de salud. Por ejemplo, una revisión sistemática de 34 artículos arbitrados 

encontró que la aplicación de modelos de sistemas dinámicos facilitó la simulación efectiva de 

escenarios futuros y pudieron probar el impacto esperado de intervenciones de prevención en 
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cuanto a prevención de enfermedades crónicas, la aparición de complicaciones, la calidad de vida, 

en costos médicos y en la reducción de mortalidad (Wang et al., 2021). De forma similar, otro 

estudio sobre los datos nacionales de Singapur para modelar escenarios de crecimiento de pacientes 

y del costo de atención pudo identificar una combinación de intervenciones en el sistema con el 

potencial de ahorrar $1.042 millones entre 2020 y 2040 (Ansah et al., 2021). En suma, el modelado 

de sistemas dinámicos y el uso de herramientas de visualización y de simulación para analizar las 

interacciones de las partes de un sistema complejo, favorecen la comprensión y, en consecuencia 

mejoran la probabilidad de eficacia para las acciones que realicen los actores del sistema (Trochim 

et al., 2006). 

 

3.3. Oportunidades para el caso de la Enfermedad Renal Crónica en México 

En México la academia nacional de medicina ha publicado una propuesta de política pública para 

combatir la ERC elaborada por un grupo de expertos nacionales e internacionales en el tema 

(Tamayo-y-Orozco y Lastiri Quiros, 2016). Sin embargo, el escenario actual en México requiere 

de la inclusión de perspectivas comunitarias, centradas principalmente en quienes experimentan el 

problema, y de abordajes que permitan visualizar la complejidad del tema, no solo de forma visual, 

si no de forma que pueda encaminarse hacia la simulación de escenarios. Una propuesta de acciones 

y de comprensión que integre la perspectiva de los usuarios tiene mayores probabilidades de tener 

un buen nivel de aceptabilidad y por ende ser utilizada por los actores del sistema (Sekhon et al., 

2017), así como para orientar el desarrollo de nuevos programas de investigación de Centros 

Públicos de Investigación. En este sentido, este trabajo tiene como objetivo generar un mapa 

exploratorio del sistema de la ERC en Jalisco, que incluya tanto la perspectiva de expertos, como 

de pacientes, cuidadores, y organizaciones de la sociedad civil, de forma que se mejore la 

comprensión para la planificación de investigaciones e intervenciones que pueden ayudar a retrasar 

y prevenir la progresión de la ERC al tiempo que se facilita el desarrollo de modelos para dar pie 

a simulación en el escenario mexicano.  

 

4. METODOLOGÍA 

La orientación metodológica empleada para este estudio es dinámica de sistemas de base 

comunitaria (Hovmand, 2014), la cual implica utilización de herramientas de construcción grupal 
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de modelos (CGM) y mapeo de sistemas (Vennix, 1999). En el presente trabajo se adaptaron estas 

herramientas para aplicadas de forma participativa con personas involucradas en diferentes puntos 

de atención a la ERC. 

La CGM es una forma participativa para el modelado de la dinámica de sistemas y un enfoque de 

facilitación para identificar las estructuras complejas y relaciones subyacentes de un sistema 

(Vennix, 1999). CGM implica sesiones formales que consisten en preguntas estructuradas que se 

secuencian para obtener variables y generar progresivamente diagramas cualitativos de la 

estructura de conexiones y bucles de retroalimentación de un sistema (Hovmand et al., 2011). El 

diseño de las sesiones se basa en secuencias estandarizadas y se adapta por un equipo central de 

trabajo que reúne a modeladores, expertos y voces de la comunidad para informar la construcción 

de modelos grupales de un sistema (Hovmand, 2014). Los modelos cualitativos resultantes utilizan 

convenciones de diagramación de diagramas de bucle causal, así como diagramas de stock y de 

flujo para representar las fuentes de retroalimentación que subyacen al comportamiento dinámico 

del sistema (Sterman, 2002). 

Con el objetivo de encontrar personas que abonaran a la compresión de este problema, se 

contactaron organizaciones de la sociedad civil que trabajaran el tema de ERC en la región y se 

solicitaron referencias de personas que tuvieran las siguientes características: un compromiso con 

mejorar constantemente la forma en que se atiende la ERC, motivadas a la acción, empáticas, con 

un liderazgo colaborativo y una visión de generación de soluciones sustentables. A través de las 

referencias de las organizaciones de la sociedad civil se identificaron 20 candidatos. 

El método de aproximación para los candidatos a participar fue vía telefónica al número de contacto 

que nos proporcionaron las organizaciones de la sociedad civil previo consentimiento de los 

candidatos. Durante la llamada se les explicó de qué se trataba el proyecto y por qué fueron 

preseleccionados para su participación.  Del total de candidatos, 14 personas respondieron 

positivamente para participar y las restantes 6 argumentaron su negativa sobre tiempo limitado, 

problemas para el traslado, o demasiada carga laboral al momento de implementar el proyecto. 

La composición final de los participantes fue de 1 psicóloga, 2 representantes de asociaciones 

civiles, 1 representante del sistema de salud público, 1 comunicólogo, 1 enfermera, 2 nutriólogas, 

1 nefrólogo, 1 donadora de riñón, 3 pacientes y 1 familiar de paciente. 
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Entrevistamos a los participantes en sus propios lugares de trabajo o por vía telefónica cuando no 

era posible ir físicamente. Elegimos entrevistarlos en sus sitios de trabajo, en las clínicas médicas 

o escuelas en donde imparten clases, porque la mayoría de ellos tenían dificultades para 

transportarse y únicamente tenían espacios de tiempo limitados para ser entrevistados.  

En la construcción del mapa se utilizó́ la metodología de conceptualización de sistemas dinámicos 

(Sterman, 2002). De tal forma que los ejes de la conversación fueron los determinantes y los efectos 

de la mortalidad de la ERC en Jalisco, así́ como posibles soluciones para la situación actual. Todo 

el proceso utilizo los guiones de actividad disponibles en scriptapedia (Hovmand et al., 2011). 

Durante la primera ronda de entrevistas, se realizó una elicitación de variables individualmente con 

cada uno de los participantes, en la cual se indagó sobre las posibles causas de mortalidad debido 

a la ERC en México. Se utilizó un guion para facilitar la discusión grupal basada en el consenso 

sobre el problema del modelo y los límites al principio del proceso de modelado. En la segunda 

fase, el equipo investigador se encargó de identificar las variables específicas a través de un análisis 

cualitativo con el método de marco (Furber, 2010).  

En la tercera fase, el equipo investigador realizó un mapa de ciclos causales (MCC) basado en la 

lista de variables generadas en la fase anterior, y de identificó la relación entre cada uno de los 

factores identificados. En la cuarta fase, el equipo investigador se volvió a reunir con cada uno de 

los participantes de manera individual para compartirles el MCC (Hovmand et al., 2011). En la 

quinta fase, se realizó en conjunto con los participantes una lista de los posibles puntos a intervenir 

basado en la factibilidad e impacto. 

 

5. RESULTADOS  

A continuación, se presentarán los resultados obtenidos. Primero se describirá el sistema completo 

identificado por los participantes, a continuación de procurará explicar el núcleo de variables 

alrededor de la mortalidad por ERC. El siguiente tema para presentar será los subsistemas 

contenidos en la estructura mayor, la relación que existe entre ellos, los puntos de apalancamiento 

identificados, y finalmente las soluciones sugeridas por los participantes. 
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5.1 Propósito del mapa del sistema 

Se generó un MCC que representa la visión integrada de los 14 participantes y cuyo objetivo es 

identificar la estructura generativa de la mortalidad atribuible a ERC en Jalisco. A continuación, 

en el Figura 1 se presenta la estructura generativa de la mortalidad atribuible a la ERC en Jalisco. 

Figura 1. MCC completo para explicar la mortalidad por ERC 

  
Fuente: elaboración propia 

 

5.2 Núcleo del sistema. 

La mortalidad por ERC en Jalisco se encuentra anidada dentro de dos ciclos de balance. Primero, 

la mortalidad en pacientes con ERC reduce la cantidad de Pacientes en etapa 5 ERC. La cantidad 

de pacientes en etapa 5 de ERC incrementa la demanda de seguimiento de nefrólogo. Cuando la 

variable anterior aumenta, las horas de nefrólogo disponibles disminuyen. Al disminuir la variable 

anterior, disminuyen los pacientes que reciben cuidado de nefrólogo. Lo anterior afecta directa y 

positivamente la cantidad de pacientes que reciben terapia sustitutiva, que a su vez influye directa 

y negativamente en la mortalidad por ERC en Jalisco. 
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El segundo ciclo en el que la mortalidad por ERC en Jalisco sigue la siguiente ruta: Primero, a 

mayor mortalidad en pacientes con ERC menor cantidad de pacientes en etapa 5 de ERC. Con 

menor cantidad de pacientes en etapa cinco, se reduce la demanda de seguimiento de nefrólogo, lo 

que a su vez aumenta las horas de nefrólogo disponibles y en consecuencia, la cantidad de pacientes 

que reciben cuidado de nefrólogo. Mientras más pacientes reciben cuidado del nefrólogo, más son 

los pacientes referidos a orientación nutricional especializada. Mientras más pacientes son 

referidos a orientación nutricional, disminuye la disponibilidad de horas de orientación nutricional 

especializada y, en consecuencia, también disminuye la cantidad de pacientes que reciben 

orientación nutricional especializada, lo que a su vez disminuye la cantidad de pacientes en terapia 

renal sustitutiva con autocuidado y en consecuencia, se aumenta la mortalidad por ERC. 

 

5.3 Subsistemas 

El CLD sobre la mortalidad atribuible a la ERC en Jalisco se constituye por cuatro subsistemas 

principales: 1) El manejo del riesgo; 2) manejo integral de los pacientes en riesgo; 3) manejo del 

paciente en etapa final de la enfermedad renal; y 4) manejo integral del paciente en etapa final de 

la enfermedad renal. 

En la figura 2 se puede observar los primeros dos grupos temáticos y las relaciones que conforman. 

Es posible interpretar del mapa sistémico que los pacientes diagnosticados suelen seguir dos 

posibles rutas de tratamiento que influyen directamente en su estatus de salud y en consecuencia 

en la progresión de la enfermedad. Es posible hipotetizar que existe una diferencia en el avance de 

la enfermedad en función de la ruta que siguen los pacientes. La experiencia del grupo entrevistado 

sugiere que el manejo integral del paciente en riesgo es una parte clave del proceso de progresión 

de la enfermedad. 

En la figura 3 se pueden apreciar los dos grupos temáticos restantes, enfocados en el momento de 

enfermedad que requiere seguimiento y cuidado especializado de un nefrólogo. A partir de la 

figura 2 es posible inferir que la mortalidad del paciente se ve directamente afectada por la 

recepción de terapia renal sustitutiva y por la cantidad de pacientes que tienen autocuidado. 
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Figura 2. Grupos temáticos de pacientes en riesgo 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 3. Subsistemas de pacientes en etapas finales de la ERC 

 
Fuente: elaboración propia 
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5.4 Relación entre clúster 

Los cuatro subsistemas identificados en el mapa de sistema de ERC en Jalisco están conectados 

por las transiciones de enfermedad. Como se puede observar en la figura 4, el estatus de salud de 

los pacientes controla las progresiones hacia la etapa cuatro y cinco, que son las que requieren de 

la participación directa del cuidado del nefrólogo. 

 

5.5. Variables claves y puntos de apalancamiento 

A partir del análisis de rutas causales de las variables de interés, se identificaron las variables 

principales del sistema. La primera variable clave se considera a la mortalidad por ERC en Jalisco, 

la segunda variable clave sería pacientes en etapa cuatro y en etapa cinco.  

Para determinar los puntos de apalancamiento del sistema, se utilizó el análisis de árboles de 

causalidad. 

Figura 4. Relación entre subsistemas 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 5 se puede observar el análisis correspondiente para la mortalidad por ERC. Es posible 
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en aumentar la cantidad de pacientes en TRS con autocuidado y en incrementar la cantidad de 

pacientes que reciben terapia sustitutiva. 

Figura 5. Análisis de causas de la mortalidad en pacientes con ERC 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 6 se puede observar el análisis de rutas causales para pacientes en etapa cuatro y 

cinco. El árbol de causas sugiere una variable subyacente común; el nivel de progresión de la 

enfermedad, que a su vez es controlada por el estatus de salud del paciente.  

Figura 6. Análisis de causas de pacientes en etapa 4 ERC. 

  
Fuente: Elaboración propia 

 

5.6. Políticas de respuesta 

A partir del análisis de causas aplicado a las variables clave, el grupo de participantes sugirió 3 

áreas de acciones para reducir la mortalidad de ERC en Jalisco: 1) Aumentar la cantidad de 

pacientes con autocuidado para controlar la progresión de etapa cuatro y cinco; 2) Aumentar la 

cantidad de pacientes con autocuidado en la etapa de TRS; 3) Aumentar la cantidad de pacientes 

que reciben terapia renal sustitutiva a través del desarrollo de dispositivos médicos que aumenten 

la calidad de vida en el paciente en terapia renal sustitutiva. 

 

6. DISCUSIÓN 

En esta sección de presentan las implicaciones teóricas identificadas bajo el análisis del sistema de 

la ERC en Jalisco, así como las implicaciones prácticas que se desprenden de este trabajo en 

relación con la literatura relevante a esta problemática social. 
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6.1. Implicaciones Teóricas (Scientia) 

La figura 1 permite apreciar a grandes rasgos la estructura dinámica que causa la mortalidad por 

ERC. A partir de ella se puede apreciar que las grandes estructuras que explican la mortalidad están 

ligadas al funcionamiento del sistema de salud como un todo. La estructura generada sugiere que 

el origen del problema que representa la ERC se deriva directamente de los pacientes de riesgo, es 

decir; la población con sobrepeso, obesidad, hipertensión, y diabetes. Si no se logra frenar la 

aparición y control de esta enfermedad, el sistema de salud permanecerá con un nivel de sobrecarga 

que podría repercutir en un declive constante y progresivo de la calidad de los servicios de salud 

para la población. 

Primeramente, el control de la progresión de etapa cuatro y cinco es un tema de salud primaria y 

se relaciona directamente con la calidad del cuidado que reciben los pacientes de riesgo. Una 

intervención enfocada en este punto de apalancamiento podría tener como resultado primario la 

mejoría del estatus de salud de los pacientes. Existe evidencia que sugiere que las intervenciones 

enfocadas en mejorar la calidad de la atención médica y de la organización hospitalaria puede 

contribuir a reducir la progresión de etapas tempranas hacia la TRS (Greer Y Boulware, 2015). 

Mientras mejor es el cuidado del paciente en riesgo, menor es el nivel de progresión de la 

enfermedad. 

 

6.2. Implicaciones prácticas (Praxis) 

Una intervención para aumentar la cantidad de pacientes con autocuidado en la etapa de terapia 

renal sustitutiva es la inclusión de técnicas más económicas e igualmente efectivas para proveer a 

más pacientes del tratamiento necesario. La evidencia sugiere que este tipo de intervenciones son 

efectivas en mejorar tanto los valores clínicos como la calidad de vida de los pacientes (Lopez-

Vargas et al., 2016).  Similarmente, se propone considerar estrategias de modificación 

comportamental para aumentar el nivel de autocuidado de los pacientes que ya se encuentran en 

etapa cuatro y cinco de la ERC, las cuales ya han mostrado efectividad para mejorar la adherencia 

al tratamiento y las recomendaciones médicas (Donald et al., 2018). Los dos tipos de intervención 

mencionados podrían generar una reducción importante en la mortalidad por ERC.  

En cuanto al desarrollo de dispositivos médicos, existen grupos de investigación en México que se 

han enfocado en desarrollar filtros con capacidad para ser rehusados, con mayor eficiencia, un 
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filtrado selectivo y menor costo (Andrade-Guel et al., 2019). Aunque esta tecnología continua en 

su proceso de desarrollo tiene el potencial para disminuir el costo de la TRS al tiempo que aumenta 

la cantidad de pacientes que pueden recibir tratamiento con los mismo recursos. 

Las intervenciones propuestas son de carácter inmediato. Sin embargo, para frenar la contingencia 

de salud que es la ERC son necesarias acciones sistémicas más profundas para lograr una 

transformación que remueva a esta enfermedad de los primeros lugares de carga de enfermedad. 

 

7. CONCLUSIÓN 

Se concluye, lo siguiente: 

7.1. Cómo respuesta a pregunta e hipótesis de investigación.  El análisis de sistema se realizó 

a partir del MCC constituye una herramienta útil para entender la estructura de la dinámica detrás 

del comportamiento de la variable central del problema, en este caso, la mortalidad atribuible a la 

ERC.  

 

7.2. Hallazgos de la investigación. Este análisis presenta una integración de la visión médica con 

la de los pacientes, cuidadores, y otros profesionales de la salud involucrados en la atención de la 

ERC. Su principal valor se encuentra en la presentación de un primer consenso sobre las 

prioridades de intervención e investigación que a la luz de los participantes tiene mayor potencial 

para reducir la mortalidad por ERC en el contexto mexicano. Adicionalmente, los consensos 

generados van en un línea similar al generador por otros grupos de expertos médicos (Tamayo-y-

Orozco y Lastiri Quiros, 2016) y por ende podrían potencialmente informar el desarrollo de líneas 

de investigación de Centros Públicos.  

 

7.3. Aportación teórica. La visualización de la complejidad alrededor del problema de la ERC en 

Jalisco facilitó a los participantes identificar una hipótesis de la dinámica del sistema de atención 

de la ERC, es decir, visualizar la forma en la que distintas variables se interrelacionan e influencian 

más haya de sus silos disciplinares.  
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7.4. Aportación práctica. El presente trabajo permitió dar evidencia de que es posible unir 

visiones de diferentes disciplinas en pro de identificar soluciones a un problema complejo. En el 

presente trabajo se integró la visión de médicos, psicólogos, nutriólogos, enfermeras, trabajadores 

sociales, comunicólogos, pacientes y cuidadores. El uso del pensamiento de sistemas es una 

herramienta que podría aportar gran valor a la planeación tanto de política pública como de 

programas de investigación de lo Centros Públicos interesados en problemas sociales. 

 

7.5. Alcances finales de la investigación.  Finalmente, este MCC puede servir como semilla para 

la elaboración de un diagrama de acumulaciones y flujos que permita prospectar el impacto 

potencial tanto de las intervenciones mencionadas como de los escenarios futuros de permanecer 

las condiciones actuales. 
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RESUMEN  

Objetivo. Construir una tipología de convergencia de dos sistemas de conocimiento: indígena y/o 

local y científico, para la determinación de la conexión e identificación de causas de prácticas de 

Socialwashing y Greenwashing a través de Centros de Investigación, para su erradicación mediante 

una discusión teórica multidisciplinaria para la innovación sostenible. 

Metodología. Búsqueda sistemática de literatura y análisis de contenido de los documentos que 

establecen la convergencia entre los sistemas de conocimiento. 

Hallazgos. Contribución teórica, tipología que aporta elementos y lecciones de cómo conectar dos 

sistemas de conocimiento: científico e indígena y/o local, desde fundamentos epistemológicos, 

ontológicos, axiológicos y praxeológicos, tanto como de las barreras que impiden la gestión efectiva 
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del riesgo social y ambiental.  Contribución práctica. Como guía de proyectos científicos, políticos, 

académicos que interactúan con diversos grupos de conocimiento como agricultores para legitimar y 

descentralizar la toma de decisiones. 

Originalidad. Esta investigación ofrece nuevas guías de unión de sistemas de conocimiento basados 

en la transdisciplinariedad desde sus fundamentos filosóficos, así como la identificación de posibles 

causas de prácticas de socialwashing y greenwashing dadas las barreras de la gestión del riesgo social 

y ambiental eficientes que impiden nuevas soluciones sostenibles. 

Conclusiones y limitaciones. Existen fundamentos epistemológicos que permiten la integración. El 

análisis a través de: gestión del conocimiento indígena y/o Local, la gobernanza y la innovación 

inclusiva a través de centros de investigación, ayudan a determinar si se está preparado para respetar 

y relacionarse con diversos sistemas de conocimiento y su impacto en la sociedad, así como erradicar 

prácticas de greenwashing y socialwashing. Alcance es una revisión de literatura con datos de 

SCOPUS. 

ABSTRACT  

Purpose. Build a typology of convergence of two knowledge systems: indigenous and/or local and 

scientific, for the determination of the connection and identification of causes of Socialwashing and 

Greenwashing practices through Research Centers, for its erradication through a multidisciplinary 

theoretical discussion for innovation sustainable. 

Methodology. Systematic literature search and content analysis of the documents that establish the 

convergence between knowledge systems. 

Findings. Theoretical contribution, typology that provides elements and lessons on how to connect 

two knowledge systems: scientific and indigenous and/or local, from epistemological, ontological, 

axiological and praxeological foundations, as well as the barriers that prevent effective social and 

environmental risk management. Practical contribution. As a guide for scientific, political, 

academic projects that interact with various knowledge groups such as farmers to legitimize and 

decentralize decision-making. 

Originality. This research offers new guides for the union of knowledge systems based on 

transdisciplinarity from its philosophical foundations, as well as the identification of possible causes 

of socialwashing and greenwashing practices given the barriers of efficient social and environmental 

risk management that prevent new sustainable solutions. 
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Conclusions and limitations. There are epistemological foundations that allow integration. 

Analysis through: management of indigenous and/or local knowledge, governance and inclusive 

innovation through research centers, help determine if you are prepared to respect and relate to 

various knowledge systems and their impact on society. as well as eradicate greenwashing and 

socialwashing practices. Scope is a literature review with data from SCOPUS. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Los Centros Públicos de Investigación (CPI) son organizaciones puente y organizaciones 

limítrofe de integración de conocimiento indígena y/local y científico. Como puente, crean 

conectividad con comunidades para abordar de problemas específicos en común. Como las redes 

de gobierno o gestión, en que crean nodos entre grupos, ubicaciones y visiones del mundo 

(Rathwell y Armitage, 2016). Por lo que se convierten en un intermediario base para la integración 

de los dos sistemas de conocimiento. Así también, como limítrofes crean conectividad mediante 

acciones y decisiones entre ciencia y educación y/o otros campos como la política. Como en 

Bartlett et al. (2012) una visión de dos ojos (conocimientos indígenas y científico) para enfrentar 

desafíos actuales a través de un programa de pregrado. Como estudios de problemas ambientales 

de comunidades a través de estudiantes (Verma et al., 2016). Mediante la educación indígena a 

través de la lente de los propios pueblos indígenas (Monzilar et al., 2020). 

Lo que conlleva a reestructurar programas y a un entendimiento integral del contexto en que se 

están orientando las innovaciones, tecnologías e investigaciones de los centros de investigación.  

Ahora bien, este tema es incipiente en la literatura de Ciencias Sociales y Ciencias del Medio 

ambiente. La convergencia entre ciencia y conocimiento local, logran aprendizaje de los recursos 

para la resiliencia de los sistemas socio-ecológicos y la sostenibilidad (Berkes y Turner, 2006). 

Para contar con información amplia del contexto de comunidades y evaluación del conocimiento, 

en tanto se desarrollen marco que justifiquen su integración (Bohensky y Maru (2011). De tal 

forma que existan investigadores con conocimientos tradicionales o productores con 

conocimientos científicos como herramienta para enfrentarse a las necesidades esencial, universal 

y conveniente del contexto urgente, impredecible y cambiante.  

Pese que el conocimiento tradicional e indígena han contribuido a la preservación y restauración 

de la biodiversidad en todo el mundo, no es reconocido y validado tanto como la ciencia 
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occidental. Estudios han demostrado es considerado conocimiento ignorados e inadecuado para 

el desarrollo (Brokensha et al., 1980); sin respaldo epistémico o social, agravada por ideas 

integrales y unificadoras, insumo de innovación tecnológica industrializada, (Viniegra-

Velázquez, 2020). Por lo que se requiere un modelo relacional de conocimiento dentro del 

conocimiento indígena para visibilizar los alcances sociales, en la resiliencia, en la sostenibilidad 

y en el bienestar común. 

Es por tanto que, el conocimiento indígena y/o local, (incluye el conocimiento tradicional y no 

tradicional, ancestral, campesino, local e indígena), debe desmitificarse y revitalizarse mediante 

su gestión, resignificación y legitimización. Restarle hegemonía a la ciencia moderna (Viniegra-

Velázquez, 2020). Dar legitimidad a valores culturales a través de un diálogo inclusivo y amplio 

en la toma de decisiones y políticas ambientales (Turner et al., 2008). Y con ello, disminuir los 

riesgos sociales y ambientales, es decir, a disminuir los problemas de la sociedad. Un principio 

declarado en la Asamblea General de las Naciones Unidas 2021-2030 como la Década de 

Restauración de ecosistemas (Ogar et al., 2020). 

El uso que se tiene del conocimiento indígena y/o local en diferentes áreas del conocimiento 

ecológico y social destaca la importancia de la integración. La ciencia y experiencia local para 

contribuir a preguntas académicas (Cruikshank, 2001). Su uso tradicional en plantas medicinales 

(Muthu et al., 2006; Maroyi, 2013; Leonard et al., 2013).  En prácticas de pastoreo (Fernandez-

Gimenez, 2000). En la conservación y cuidado de especies (Gilchrist et al. 2005). Se hace 

hincapié en que ambos conocimientos sean parte de una misma cosmovisión en que se observe 

de forma más amplia de cómo las personas perciben y definen la realidad social y ecológica.  

Por lo anterior mencionado, los centros de investigación, apegados a sus Planes Institucionales, 

alineados al Plan Nacional de Desarrollo, a Objetivos de Desarrollo Sostenible; sus proyectos de 

investigación e innovación, están dirigidos a mitigar los riesgos sociales, es decir, que se enfocan 

a las problemáticas sociales actuales, entre ellos, problemáticas de la cadena de valor 

agroalimentaria. Esto precisa su convergencia con el conocimiento tradicional, en conjunto, se 

dirigen a la búsqueda del crecimiento económico inclusivo: No obstante, los CPI se enfrentan a 

varios problemas, sobre todo los reportes de incidencia social (Rubio, 2009). Por lo que se 

requiere de más esfuerzo y evaluar con éxito las contribuciones de modo que los reportes sean 
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sobresalientes, legítimos y creíbles para la gobernanza de los bienes comunes ambientales y 

sociales.  

Dado que existe poca evidencia de conexión de los sistemas de conocimiento, tanto como de las 

barreras que determinan el riesgo social y por tanto, las prácticas de Socialwashing y 

Greenwashing, se deben identificar vacíos y brechas que existen en la literatura científica para la 

búsqueda de soluciones a desafíos aún no resueltos en la sostenibilidad.  Entonces ¿cómo abordar 

rápidamente los problemas precarios sin tener que caer en prácticas de Socialwashing o 

Greenwashing? Es por ello que esta investigación tiene como objetivo construir una tipología de 

convergencia de dos sistemas de conocimiento: indígena y/o local y científico, para la 

determinación de la conexión e identificación de causas de prácticas de Socialwashing y 

Greenwashing a través de Centros de Investigación, para erradicarlas, mediante una discusión 

teórica multidisciplinaria.  

Por ello, el documento se divide en las siguientes secciones: Seguido de la introducción, el 

contexto, luego, metodología, luego, en el desarrollo se analiza el conocimiento tradicional como 

fuente alternativa de conocimiento válido, los aspectos filosóficos que sustentan la integración de 

los sistemas de conocimiento, cómo se crea la integración, y barreras que impiden la gestión del 

riesgo social y ambiental. Se ofrece una discusión y conclusiones. 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN.  
Los Centros Públicos de Investigación (CPI) son puente y limítrofe en la integración de 

conocimiento indígena y/local y científico. Las organizaciones puente de integración de 

conocimiento indígena y/o local, crean conectividad con poblaciones locales para el abordaje de 

problemas específicos en común. Y las limítrofes generan conectividad a través de objetivos 

educativos, políticos, etc. 

 

2.1. CPI Conectores clave en la integración de sistemas de conocimiento 

Como organizaciones puente, dentro de las redes de gobierno o gestión, crean nodos entre grupos, 

ubicaciones y visiones del mundo (Rathwell y Armitage, 2016). Por ejemplo, el papel de las 

instituciones locales  y la incorporación de conocimiento indígena en la planificación de la 

adaptación al cambio climático (Makate, 2020). Esto facilita la unión de la ciencia y el 
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conocimiento local y proporciona un escenario para la coproducción de conocimiento, la creación 

de confianza, la creación de sentido, el aprendizaje, la colaboración vertical y horizontal y la 

resolución de conflictos. Lo que podría mejorar la adopción y la ampliación del éxito de las 

innovaciones de la agricultura climáticamente inteligente. 

Los Centros Públicos de Investigación del CONACYT impulsan el desarrollo sostenible del país 

mediante la generación de conocimiento de vanguardia y aplicación innovadora de la ciencia y 

tecnología. Con sus resultados de I+D, planeación, vigilancia, alineación, habilitación y 

protección del capital intelectual, se conforman modelos de vinculación y transferencia de 

tecnología, emprendimientos y negocios innovadores, que permitan generar impactos 

tecnológicos, económicos, sustentables y sociales en aquellos sectores productivos que se 

atienden (CIATEJ, 2020). Ver figura 1. 

Figura 1. Centros de investigación y su rol como mediador de la cadena de valor 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Así también, como organizaciones limítrofes crean conectividad de los sistemas de conocimiento 

mediante acciones y decisiones entre ciencia y educación. Como en Bartlett et al. (2012) una 

visión de dos ojos en un programa ciencia integrativa por la Universidad de Cape Breton.  

También, en cómo estudiantes, abordan problemas ambientales y de gestión de recursos de 

comunidades (Verma et al., 2016). De igual manera, un programa de educación escolar del  

pueblo Balatiponé-Umutina que contribuyen a la discusión y el diálogo sobre la educación 

indígena a través de la lente de los propios pueblos indígenas. O informes de ancianos 

conocedores del conocimiento, jóvenes, docentes de la escuela de educación indígena Jula Paré 

(Monzilar et al., 2020). 
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No obstante, los CPI se enfrentan a varios problemas, en México desde la inversión, la estructura, 

los procesos de transferencia y sobre todo los reportes de incidencia social son retos que tienen 

que cumplir (Rubio, 2009). Por lo que se requiere de más esfuerzo y evaluar con éxito las 

contribuciones de modo que los reportes sean sobresalientes, legítimos y creíbles para la 

gobernanza de los bienes comunes ambientales y sociales. Si embargo, ¿cómo abordar 

rápidamente los problemas precarios sin tener que caer en prácticas de Socialwashing o 

Greenwashing? 

 

2.2. Socialwashing y greenwashing  

Socialwashing o lavado social se trata de un discurso con enfoque socio ecológico reciente en la 

literatura de las Ciencias Sociales y de las Ciencias del Medio Ambiente. Es una manera en que 

las organizaciones intentan abordar rápidamente los problemas precarios dado el nivel de 

exigencia de los consumidores que se extienden más allá de los productos. Por lo que buscan la 

forma de montarse a la ola y cosechar frutos que no han sembrado (Meisinger, 2022). Por 

ejemplo, lo que sucede con las redes sociales que se han explotado para manipular el 

comportamiento de los usuarios y los resultados generales de la red cuyas prácticas requieren de 

conciencia para diseñar socialmente las estructuras de red social (McHugh y Perrault, 2022). 

Exagerando los resultados para influir en las decisiones de los usuarios. 

El término es nuevo en la literatura, sin embargo, existe otro que está más definido y están 

relacionados. Es un término parecido al greenwashing sólo que en diferentes contextos (McHugh 

y Perrault, 2022). Es decir, a reportar mentiras completas o mentiras a medias respecto a 

comportamientos, el en greenwashing es una desconexión entre las declaraciones ecológicas y su 

comportamiento ambiental (de Jong et al., 2020). El término se refiere a apropiarse de forma 

indebida de una etiqueta cada vez más atractiva, esto sucede porque, por ejemplo, en el tema de 

bonos sociales, de finanzas sostenibles desarrollados en mercados financieros internacionales, no 

existe un marco legal establecido, por lo que, dicha incertidumbre, sumada a la falta de una 

definición precisa de los lazos sociales, conlleva al incumplimiento de las obligaciones sociales, 

lo que conlleva a serios riesgos sociales (Lenzi, 2021). En ambos casos, se trata de reportes 

exagerados o que discrepan de los resultados reales en las entidades. 
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3. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

El tema del conocimiento tradicional como fuente de conocimiento alternativo ha adquirido 

mayor relevancia en la literatura de políticas ambientales y sostenibilidad. Para variabilidad 

interanual en términos de momento y cantidad de precipitaciones (Orlove et al., 2010). Para 

analizar el cambio ambiental global en la resiliencia de la comunidad (Gómez-Baggethun et al., 

2013). Mejorar y preservar el ecosistema (Salmón, 2000). En  Muthu et al. (2006) para el 

entendimiento de plantas medicinales de la piel, picaduras de veneno, dolor de estómago y 

trastornos nerviosos. En Fernandez-Gimenez (2000) documentar prácticas de pastores nómadas. 

Como información ecológica local de especies (Gilchrist et al., 2005; Ju et al., 2013).  

En Stevenson (1996) para la evaluación del impacto de proyectos en entornos del norte de 

América. Leonard et al. (2013) para el monitoreo y la adaptación a condiciones ambientales. Para 

Pierotti y Wildcat (2000)  observación de la naturaleza (animales, plantas y accidentes geográfico) 

y sus fenómenos pertenecientes a la comunidad. En Maroyi (2013) la medicina tradicional como 

la fuente de tratamiento más asequible y de fácil acceso en el sistema de atención primaria de 

salud en Zimbabue.  

 

3.1.Diseño de la matriz de convergencia de los sistemas de conocimiento. Se identifican los 

ajustes que permiten puentear los dos sistemas de conocimiento, tanto como las barreras de 

convergencia mediante una matriz. 

 

3.2.Tipología. Se plantea una tipología mediante el cual se identifican los principales ajustes que 

permiten la convergencia de conocimiento entre los dos sistemas, el conocimiento tradicional 

o conocimiento indígena y/o local con la ciencia. Así también, identificando las barreras que 

existen para que se de dicha convergencia que ocasionan mayor riesgo social y ambiental, 

dejando brechas entre las necesidades y las soluciones, pero también, que incentivan prácticas 

de inflación e resultados: Socialwashing y Greenwashing.  

 

4. METODOLOGÍA 

La revisión de literatura es herramienta base para la investigación científica enmarcando tiempo 

y espacio de ciertos objetos de estudio sociales (Pérez-Matos, 2002). Haciendo análisis de la 
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actividad científica (Dávila Rodríguez et al., 2009).  

Revisando tendencias (Rialp et al., 2019). Recuperando y comparando información  (Araújo Ruiz 

y Arencibia Jorge, 2002). Identificando tendencias, limitaciones, vacíos, brechas en algún campo 

de investigación (Urbizagastegui, 2016). Reconociendo nuevas agendas de investigación (Vitón 

Castillo, 2018).  

Para ello, se desarrolla una metodología de Easterby-Smith et al. (2012). Primero revisando, 

mapeando, accediendo, recuperando y analizando relevancia de los estudios en el campo de 

investigación, para este caso, una bibliometría publicada con anterioridad (Cárdenas-Salazar) 

donde se encontraron 941 documentos, en 1980 aparece el primero y el más reciente es de 2022.  

Segundo, analizando el contenido en el cuerpo de conocimiento existente; motivo de este 

documento. Por lo que, dentro de los principales documentos relacionados con la unión de dos 

sistemas de conocimiento se encuentran primero el trabajo de Tengö et al. (2014);  el último es 

(Monzilar et al., 2020), ver tabla 1. Se analizan los principales documentos para observar formas 

de integración de conocimiento indígena y/o Local al científico, así como sus barreras que 

impiden la gestión eficiente del riesgo social y el riesgo ambiental. 

Tabla 1. Documentos que conectan dos sistemas de conocimiento 
Authors Year Source title 

Tengö M., et al  2014 Ambio 

Mistry J., Berardi A. 2016 Science 

Whyte K.P. 2013 Ecological Processes 

Hind E.J. 2014 ICES Journal of Marine 
Science 

David-Chavez D.M., 
Gavin M.C. 

2018 Environmental Research 
Letters 

Lake, et al  2017 Journal of Forestry 

Rathwell et al. 2015 International Journal of the 
Commons 

Chapman J.M., Schott 
S. 

2020 Sustainability Science 

Ogar E., et al 2020 One Earth 

Fleischman F., Briske 
D.D. 

2016 Ecology and Society 

Arroyo et al 2019 Sustainability 
(Switzerland) 
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Persson et al. 2018 Ecology and Society 

Dunkley et al.  2018 International 
Environmental 
Agreements: Politics, Law 
and Economics 

García-del-Amo et al. 2020 Climatic Change 

Raymond-Yakoubian 
J., Daniel R. 

2018 Marine Policy 

Verma et al. 2016 Journal of Forestry 

Makate C. 2020 International Journal of 
Climate Change 
Strategies and 
Management 

McBride et al. 2017 Journal of Forestry 

Matuk  et al.  2020 Ecosystems and People 

Wehi et al. 2019 New Zealand Journal of 
Ecology 

Gaddy H.G. 2020 Social Science and 
Medicine 

Winter et al. 2020 Ecology and Society 

Hovel et al.  2020 Arctic Science 

Torrents-Ticó et al  2021 Ambio 

Dahl P.P.E., Hansen 
A.M. 

2019 Arctic Review on Law 

and Politics 

Rocha-Buelvas A., 
Ruíz-Lurduy R. 

2018 Izquierdas 

Maharaj et al. 2019 South African Journal of 
Botany 

Löfmarck E., Lidskog 
R. 

2019 Society and Natural 
Resources 

Molina et al.  2022 Botany 

Botha et al.  2021 Africa Today 

Wray et al .  2020 Sustainability 
(Switzerland) 

Viniegra-Velázquez L. 2020 Boletin Médico del 
Hospital Infantil de Mexico 

McMaster G. 2020 Zeitschrift fur Anglistik 
und Amerikanistik 

Meddour et al. 2020 Ethnobotany Research and 
Applications 

Gazizova A.S. 2020 International Journal of 
Higher Education 

Grey et al.  2020 Jamba: Journal of Disaster 
Risk Studies 
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Monzilar et al.  2020 Education Policy Analysis 
Archives 

Fuente: elaboración propia 

 

5. RESULTADO 

Mediante la revisión de literatura se destacaron los principales artículos que documentan la 

integración de los sistemas de conocimiento. 

 

5.1 Fundamentos filosóficos: hacia creación de nuevos marcos de integración de 

conocimiento tradicional y conocimiento científico 

Este apartado refiere estudios que se ocupan de reflexionar sobre la naturaleza, del conocimiento, 

el ser que conoce y su relación con el entorno y, valores para sustentar filosóficamente las 

relaciones entre los sistemas de conocimiento y cómo entender la unión. Se trata de definir, 

primero, saberes indígenas o locales en relación con los conocimientos occidentales, que 

comparten un origen dialéctico. En segundo lugar, comprender que los conocimientos indígenas 

son relacionales en sus orientaciones ontológicas (es decir, el ser que conoce está alineado a su 

entorno) tanto como axiológicas (valores). Y tercero, el entendimiento de que la relacionalidad 

del conocimiento indígena sugiere un espacio trialéctico (concepción filosófica para impulsar el 

desarrollo integral y maximizar la calidad de vida), en lugar de un espacio dialéctico (Botha et 

al., 2021). 

Ahora bien, en la literatura de ciencia y políticas ambientales no existe una sola conceptualización 

del conocimiento basado en la práctica. Diversos conceptos hacen difícil llegar a un consenso 

(Whyte, 2013). Sin embargo, su aplicación es trascendente en la colaboración transcultural y 

donde se trabaja para instituciones indígenas y no indígenas de gobernanza ambiental, 

departamentos tribales de recursos naturales, agencias federales que trabajan con tribus y juntas 

de cogestión (Whyte, 2013). Mientras tanto, la discusión consistente en la literatura y práctica se 

centra en la unión apropiada de la ciencia occidental con el conocimiento tradicional encontrando 

limitantes desde sus fundamentos filosóficos ontológicos, epistemológicos, axiológicos, 

metodológicos y praxeológicos, por lo que se hace necesario analizarla para realizar nuevos 

marcos de integración. La convergencia desde un enfoque filosófico se observa en la Tabla 2. 

Tabla 2. Convergencias y divergencias del conocimiento tradicional y ciencia 
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AUTOR 

 
CONVERGENCIAS 

Tengö et al., 
(2014) 

Existe un paralelismo entre ambos, su complementariedad genera nuevos conocimientos e innovaciones el 
entendimiento de la biodiversidad y su gobernanza, de los ecosistemas. 
 

Pierotti y 
Wildcat 
(2000) 

El conocimiento tradicional posee orientación de espacialidad e inherentemente multidisciplinario, es base para 
conceptos indígenas de la naturaleza, política y ética. Implicaciones tanto para el comportamiento humano, como para 
establecer obligaciones hacia otras formas de vida, lo que genera nuevas formas de conocimiento. 
 

Whyte, 
(2013). 

Conceptualmente, el conocimiento tradicional tiene relación con la ciencia (biología, ecología, silvicultura o la 
toxicología). Esto implica una revisión de quien se beneficia y su sistema de gobernanza ambiental. Por lo que debe 
entenderse como un concepto colaborativo. 
 

Chapman y 
Schott (2020) 
 

La coproducción es la forma de analizar los diversos sistemas de conocimiento. Desde la axiología científicos que 
participan en comunidades indígenas tienen una responsabilidad ética en la co-creación de nuevos conocimientos en 
que ambas partes se beneficien, fortaleciendo el conocimiento tradicional. 
 

Persson et al., 
(2018). 

Sólo la experiencia práctica no tiene un lugar real como evidencia, sin embargo, sería igual de problemático abandonar 
los estudios basados en la evidencia Mecanismos de adopción de conocimiento basado en la práctica a través de la 
alimentación de problemas en que haya alineación. 

Botha et al., 
(2021). 

Ambos comparten un origen dialéctico (epistemológico). Desde un enfoque ontológico el conocimiento indígena 
sugiere un espacio trialéctico (impulso el desarrollo integral y maximización de la calidad de vida), que comparte con 
la ciencia moderna. 

  
Fuente: elaboración propia. 

 

En ese sentido se puede entender una relación entre conocimiento tradicional ecológico y ciencia 

ej. Ecología y biología (Whyte, 2013). Dado que conocimiento tradicional ecológico es 

inherentemente multidisciplinario, vinculando vincula lo humano y lo no humano, es base para 

los conceptos indígenas de la naturaleza (Pierotti y Wildcat (2000). Validando ambos 

conocimientos en los estudios de la sostenibilidad (Persson et al., 2018). Generando nuevos 

conocimientos e innovaciones el entendimiento de la biodiversidad y su gobernanza, de los 

ecosistemas (Tengö et al., 2014). 

Por lo que, entendiendo la posición que ocupan los conocedores de conocimiento tradicional y su 

relación con el entorno desde una perspectiva ontológica. Hacia la comprensión de  conocimientos 

indígenas relacionales y espacio trialéctico (Botha et al., 2021). Convergen los sistemas de 

conocimiento. Con orientación de espacialidad en donde la naturaleza: plantas, animales y 

accidentes geográficos se comportan en términos de sí mismos (Pierotti y Wildcat, 2000).  Así 

también, asumiendo su orientación axiológica (Botha et al., 2021), base para los conceptos de 

política y ética, tanto como las implicaciones para el comportamiento humano y obligaciones 

hacia otras formas de vida que a menudo no se reconocen, o no se enfatizan en la ciencia 

occidental, praxeológicas (Pierotti y Wildcat (2000). Ver Tabla 3. 
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Tabla 3. Mecanismos de integración de los sistemas de conocimiento indígena y/o local y 

científico 

ENFOQUE AJUSTE 
/ENTORNO 

INTEGRA 
¿Cómo crea la conexión? 

Barreras/riesgo social-ambiental 

FILOSÓFICO ONTOLÓGICO 
Pierotti y Wildcat (2000)  
 

Ayuda al entendimiento de otras 
formas de vida y su vinculación 
para construir nuevas 
cosmovisiones.  En conjunto, 
proporcionan conocimientos 
válidos para entendimiento de 
biodiversidad y gobernanza de los 
ecosistemas(Tengö et al., 2014) 
(Pierotti y Wildcat, 2000). 

Falta de comprensión ontológica, resulta 
en errores del pasado de la conservación 
de arriba hacia abajo (Ogar et al., 2020).  

 EPISTEMOLÓGICO 
(Whyte, 2013) 
(Pierotti y Wildcat, 2000). 
Persson et al., (2018). 

Orienta proceso de indagación 
social y científica con múltiples 
posicionamientos filosóficos, 
objetivos y parámetros que rigen 
la validez del conocimiento se 
negocia en un ciclo reiterativo 
(Rathwell y Armitage, 2016). Se 
vinculan en biología, silvicultura, 
toxicología, ecología (Whyte, 
2013).  

Falta de comprensión epistemológica, 
resulta en interacciones superficiales 
entre poseedores de conocimiento 
indígena y científico (Rathwell y 
Armitage, 2016). 

 AXIOLÓGICOS 
Chapman y Schott (2020) 

Contribuye a una planificación 
equitativa, sostenible e inclusiva 
para el futuro (Raymond-
Yakoubian y Daniel, 2018). 

Falta de comprensión axiológica 
impide el  reconocimiento de la 
legitimidad de los valores culturales 
y conocimiento tradicional en la toma 
de decisiones equitativas  y políticas 
ambientales (Arsenault et al., 2019). 

MÉTODO Y 
PROCESO 

MAPEO 
Cruikshank (2001), (Wehi et 
al., 2019), (Gaddy, 2020), 
(Torrents-Ticó et al., 2021), 
(Maharaj et al., 2019), 
(Molina et al., 2022), 
(Meddour et al., 2020), (Lake 
et al., 2017). 
 

Proporciona información 
espacialmente explícita sobre 
las características ecológicas y 
la percepción del espacio 
ecológico en colaboración, 
demostrando experiencia local. 
 

Falta de reconocimiento en  los 
informes ambientales (Wehi et al., 
2019). Existen estereotipos del 
conocimiento que reportan los 
poseedores de conocimiento en la 
investigación ecológica y ciencias 
sociales Fernandez-Gimenez (2000). 

 MONITOREO 
Stevenson (1996), (García-
del-Amo et al., 2020), 
(Raymond-Yakoubian y 
Daniel, 2018), (Hovel et al., 
2020), (Grey et al., 2020) 

En colaboración, monitoreo en 
tierra (local o indígena) o en 
laboratorio (científico). 
Los reportes climáticos 
coinciden con las mediciones 
científicas de dichos impactos, 
indicadores que sirven para 
comprender mejor los impactos 
del cambio climático, 
particularmente sobre los 
impactos en el sistema biológico 
(García-del-Amo et al., 2020). 

Las ideas del conocimiento indígena y 
local aún no están completamente 
incluidas en los foros internacionales 
de investigación y políticas sobre el 
cambio climático (García-del-Amo et 
al., 2020). 

    

 PROCESO ARTÍSTICO 
(McMaster, 2020) 

Las artes visuales, pueden 
permitir el intercambio de 
conocimientos integrados 
culturalmente, ideas 
emergentes, simulaciones y 
narraciones. 
Cambian discursos artísticos y 
la comprensión del 
conocimiento indígena 
(McMaster, 2020). 

Falta de aceptación y reconocimiento 
de estos artefactos como evidencia de 
conocimiento indígena.  
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 ESCENARIO DE 
PLANIFICACIÓN 
(Orlove et al., 2010), 
(Fernandez-Gimenez, 2000), 
(Gilchrist et al., 2005), 
(Matuk et al., 2020) 

El discurso, las imágenes, la 
experiencia y los datos pueden 
informar la planificación de 
escenarios. Los grupos de partes 
interesadas crean argumentos 
plausibles sobre los cambios en 
los sistemas socio-ecológicos. 
Estos esfuerzos dirigen el 
diálogo continuo y la dirección 
potencial del cambio Para la 
visualización de escenarios de 
forma colectiva (Rathwell et al., 
2015; Rathwell y Armitage, 
2016). 

Las barreras  se encuentran en la 
legitimidad del conocimiento y la 
efectividad de las políticas (Matuk et 
al., 2020). 
 

    

 METODOLÓGICOS 
(Persson et al., 2018). 
(Chapman y Schott, 2020) 
(Sarmiento et al., 2020). 
(Raymond-Yakoubian y 
Daniel, 2018) 

Adoptar el conocimiento 
tradicional al científico 
alineando problemática para 
dirigirse a una sola dirección 
(Persson et al., 2018). 
Orienta al cambio de la 
disparidad de poder y los 
poseedores de conocimiento 
tradicional se sienten más 
cómodos explicando el 
conocimiento ambiental en 
contexto. El diálogo 
intercultural reconoce la validez 
y el valor de los puntos de vista 
indígenas, promueve el respeto 
recíproco por la contribución de 
las partes interesadas en la 
creación de conocimiento 
(Sarmiento et al., 2020). 

No identificar problemas en conjunto, 
dificultan la coproducción de nuevo 
conocimiento en donde se incluyen y 
participan en las decisiones quienes 
están involucrados en la investigación. 
(Sarmiento et al., 2020). 

OBERNANZ
A/ 
INSTITUCI
ONAL 

GOBERNANZA  
(Winter et al., 2020) 
(Wray et al., 2020). 
(McBride et al., 2017) 

Proporciona soluciones 
prácticas para la gestión 
adaptativa de recursos. 
Construye puentes entre las 
cosmovisiones coexistentes, un 
medio para informar política en 
los ámbitos de conservación y 
sostenibilidad (Winter et al., 
2020). 
Puente estructural en arreglo de 
red social. Se preservan los 
vínculos con contextos 
culturales que están conectados, 
aumentan el conocimiento y la 
información derivados de la 
ciencia occidental (McBride et 
al., 2017) 

Los grupos de actores y las 
organizaciones involucradas en los 
arreglos de gobernanza interactúan 
para la toma iterativa de sentido y toma 
de decisiones. 

    
Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

5.2 Cómo se integración de conocimiento tradicional y conocimiento científico. 

Desde la ontología, se entiende la naturaleza de otros sistemas de conocimiento y la posición que 

guardan en el entorno; a comprender  otras formas de vida y su vinculación en la construcción de 
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nuevas cosmovisiones (Rathwell et al., 2015).  En conjunto, proporcionan conocimientos válidos 

y útiles para el entendimiento de la biodiversidad y su gobernanza, de los ecosistemas(Tengö et 

al., 2014).  Por lo que funciona para resolver conflictos en donde partes interesadas y grupos de 

interés están involucrados y en controversias respecto a la gestión de los recursos naturales, 

derechos de los animales y conservación (Pierotti y Wildcat, 2000). 

Desde la ontología, orienta un proceso de indagación desde lo social y científico con orientación 

filosófica más amplia de la realidad. Con diversos objetivos y parámetros (Rathwell y Armitage, 

2016). Vinculando conocimiento tradicional y ciencia como biología, silvicultura, toxicología, 

ecología (Whyte, 2013). Entendiendo los conceptos indígenas de la naturaleza para la generación 

de nuevos conocimientos e innovaciones (Pierotti y Wildcat, 2000). A administrar mejor los 

recursos naturales y adaptarse al cambio climático (Whyte, 2013). Por lo que contribuye a 

científicos con percepciones en constante cambio de la ciencia y nuevas presiones de la sociedad.   

Desde  un enfoque axiológico, los científicos revisan aspectos éticos, valores y principios 

relacionados con el uso de recursos. Quienes participan en comunidades indígenas tienen una 

responsabilidad ética en la co-creación de nuevos conocimientos en que ambas partes se 

beneficien, fortaleciendo el conocimiento tradicional (Chapman y Schott, 2020). Contribuyendo 

a una planificación equitativa, sostenible e inclusiva para el futuro (Raymond-Yakoubian y 

Daniel, 2018). 

A partir de métodos, procesos y actividades en colaboración, proporciona información 

espacialmente explícita sobre las características ecológicas y la percepción del espacio ecológico. 

Con el mapeo se mejora la conciencia y la adopción de nombres regionales (Wehi et al., 2019). 

Fuente de información de patógenos desconocidos (Gaddy, 2020). Para entender el estado y las 

relaciones con otros seres vivos (Torrents-Ticó et al., 2021). Para proporcionar una base para 

futuros estudios científicos de productos naturales vegetales (Maharaj et al., 2019). Demostrando 

experiencia local y logrando nuevos sistemas de conocimiento. 

En colaboración, monitoreo en tierra (local o indígena) y en laboratorio (científico) complementa 

la información de sistemas socioeológicos. Comprender mejor los impactos del cambio climático 

en el sistema biológico (García-del-Amo et al., 2020). Construir medios de vida familiares que 

sean resistentes a los riesgos climáticos (Grey et al., 2020). Entendiendo aspectos que no se 

perciben desde un solo enfoque. Así como en el proceso artístico, que permiten el intercambio de 
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conocimientos integrados culturalmente, ideas emergentes, simulaciones y narraciones. 

Comprendiendo visiones del conocimiento indígena (McMaster, 2020). 

La integración de los dos sistemas de conocimientos también se puede generar como un escenario 

de planificación. Para la visualización de escenarios de forma colectiva (Rathwell et al., 2015; 

Rathwell y Armitage, 2016). Así anticiparse a una variabilidad interanual en términos de 

momento y cantidad de precipitaciones (Orlove et al., 2010).  Para determinar uso de pastos y 

prácticas de pastoreo (Fernandez-Gimenez, 2000). Para el aprovechamiento de forma racional las 

especies de vida silvestre, en especial las cosecha (Gilchrist et al., 2005). Al abordar 

explícitamente estos desafíos, las interfaces ciencia-política pueden avanzar aún más en la 

legitimidad del conocimiento y la efectividad de las políticas. (Matuk et al., 2020).  

Mediante metodologías participativas tiempo en el contexto, puede ayudar a cambiar la disparidad 

de poder, en diálogo intercultural, reconociendo validez y el valor de los conocimientos 

tradicionales, la investigación participativa promueve el respeto recíproco por la contribución de 

las partes interesadas en la creación de conocimiento (Sarmiento et al., 2020). Así también, las 

metodologías crean un puente entre los sistemas de conocimiento proporcionando orientación de 

un intercambio flexible (Chapman y Schott, 2020). 

Con gobernanza institucional, los grupos de actores y las organizaciones involucradas en los 

arreglos de gobernanza interactúan para la toma iterativa de sentido y toma de decisiones. Esto 

proporciona soluciones prácticas para la gestión de recursos; construye puentes entre las 

cosmovisiones coexistentes como un medio para informar la política en los ámbitos de la 

conservación y la sostenibilidad. (Winter et al., 2020). Así también, las evaluaciones ambientales 

basadas en proyectos son una plataforma para unir los sistemas de conocimiento científico e 

indígena sobre las condiciones ambientales locales. Para comprender el cambio ecológico y 

ampliar los hallazgos, de modo que los resultados sean compatibles entre regiones para crear una 

imagen global coherente de las condiciones ambientales (Hosen et al., 2020; Tengö et al., 2014). 

Ofrecen escenarios para el intercambio potencial de conocimientos y, por lo tanto, la utilización 

de los conocimientos indígenas (Dahl y Hansen, 2019). 

 

5.3 Barreras de integración que impiden la gestión del riesgo social y ambiental 
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Dentro de las principales barreras de integración que impiden la gestión y el riesgo social y 

ambiental, se trata de la falta de entendimiento ontológico. Ya que existen errores del pasado de 

la conservación de arriba hacia abajo (Ogar et al., 2020). En esta, la experiencia práctica no tiene 

lugar real como evidencia (Persson et al., 2018; Berkes y Turner 2006). Mientras que la sociedad 

no posea el entendimiento del agotamiento de los recursos y la necesidad de prácticas de 

conservación los sistemas socioecológicos se encuentran en riesgo, así como sus pueblos y 

entorno.  

En ese mismo sentido, la falta de comprensión epistemológica, resultaría en interacciones 

superficiales entre poseedores de conocimiento indígena y científico (Rathwell y Armitage, 

2016). Ya que por su naturaleza, los sistemas son difíciles de integrar ya que el conocimiento 

local está basado en la evidencia, y la evidencia difícil de darle validez (Persson et al., 2018). 

También, dado el enfoque convencional de desarrollo ignora o considera irrelevante o inadecuado 

el sistema de conocimiento (Brokensha et al., 1980). Para Pierotti y Wildcat (2000) el 

conocimiento Occidental y tradicional son antagónicos, el primero busca un beneficio temporal 

y son los humanos autónomos controlando el mundo natural; mientras que el segundo, con una 

orientación espacial y con autonomía de plantas, animales  y accidentes geográficos de acuerdo a 

sus términos propios.   

Así también, desde el enfoque axiológico, el reconocer la legitimidad de los valores culturales 

y conocimiento tradicional en la toma de decisiones y políticas ambientales desde un enfoque más 

amplio e inclusivo, requiere de transparencia y una base positiva y equitativa en las decisiones y 

las negociaciones, en el cual se centre en las personas afectadas (Turner et al., 2008). Sin embargo, 

el estudio de los conocimientos tradicionales y su reconocimiento aún es incipiente. Ya que 

persisten inequidades sustantivas, continúa la violación de los derechos indígenas (Arsenault et 

al., 2019). 

Ahora bien, dentro de las principales barreras en la unión de los sistemas de conocimiento 

tradicional y científico es la falta de validez. Fernandez-Gimenez (2000) consideran que existen 

aún estereotipos del conocimiento que reportan los poseedores de conocimiento en la 

investigación ecológica y ciencias sociales. El debate en su aceptación se encuentra en la 

confiabilidad de la información (Gilchrist et al., 2005; Cruikshank, 2001).  No se reconocen 

dentro de los reportes internacionales (Wehi et al., 2019; García-del-Amo et al., 2020). De 
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acuerdo con Maroyi (2013) el conocimiento indígena no está documentado de forma adecuada 

para preservarse y que las plantas utilizadas se conserven y utilicen de manera sostenible. 

Para Bohensky y Maru (2011) pese al esfuerzo por integrar los conocimientos tradicionales-

indígenas-campesinos y científicos en la administración de recursos naturales, continúa la falta 

de claridad y de evidencia empírica de cómo su relación contribuyen a la sostenibilidad. A 

menudo hay confusión sobre qué nombre maorí utilizar y sobre algunos de los matices regionales 

del idioma (Wehi et al., 2019). De acuerdo con Fernandez-Gimenez (2000) existen aún 

estereotipos del conocimiento que reportan los poseedores de conocimiento en la investigación 

ecológica y ciencias sociales.  

El problema persiste hasta que los dos conocimientos sean reconocidos como partes de una 

cosmovisión más amplia de cómo las personas perciben y definen la realidad (Stevenson, 1996).  

Y se integren valores de las comunidades indígenas para la planificación (Raymond-Yakoubian 

y Daniel, 2018). Al abordar explícitamente estos desafíos, las interfaces ciencia-política-

educación-cultural pueden avanzar aún más en la legitimidad del conocimiento y la efectividad 

de las políticas (Matuk et al., 2020).   Reconociendo la validez y el valor de los puntos de vista 

indígenas, y la investigación participativa hacia el respeto recíproco por la contribución de las 

partes interesadas en la creación de conocimiento (Sarmiento et al., 2020).  

El problema de adopción del conocimiento tradicional al científico persiste, mientras no se 

identifiquen los problemas en conjunto (Persson et al., 2018), dificultan la coproducción de nuevo 

conocimiento (Chapman y Schott, 2020), en donde se incluyen y participan en las decisiones 

quienes están involucrados en la investigación (Raymond-Yakoubian y Daniel, 2018). Así 

también, en la medida en que no se reconozcan los sistemas de conocimiento en una sola visión 

(Bartlett et al., 2012) y, los grupos de actores y las organizaciones involucradas no tengan arreglos 

de gobernanza interactuarán (Rathwell et al., 2015), dificultan la toma de decisiones responsable. 

 

5.4. Reportes de evaluación ambiental y social 

Las evaluaciones ambientales que son también una plataforma para unir los sistemas de 

conocimiento científico e indígena sobre las condiciones ambientales locales (David-Chavez y 

Gavin, 2018). Debido a que los procesos de evaluación de impacto implican la participación de 

las partes interesadas y la participación pública y, por lo tanto, ofrecen escenarios para el 
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intercambio potencial de conocimientos y la utilización de los conocimientos indígenas (Dahl y 

Hansen, 2019). No obstante, la literatura de la evaluación ambiental existente, es demasiado rígida 

para acomodar respetuosamente diversas visiones del mundo (David-Chavez y Gavin, 2018). Por 

lo que reportarlo, se convierte también en un problema de incongruencia. 

Sobre todo, cuando se pretende dar respuesta a indicadores establecido en los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, Programas Nacionales Estratégicos, el Plan Institucional de los CPI, 

alineado con la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se han convertido en ruta crítica 

para resolver problemas del desarrollo global. En los reportes aún no se han integrado los sistemas 

de conocimiento indígena y/o local que en conjunto con las evidencias científicas orienten 

adecuadamente las políticas mundiales de desarrollo.  

La unión de los sistemas de conocimiento en el entendimiento del cambio ecológico es necesario 

para ampliar los hallazgos. Por lo que es preciso eliminar las barreras que impiden centrarse en el 

la gestión del riesgo social y en la gestión del riesgo ambiental. De tal modo que los resultados 

sean compatibles en la creación de imágenes y más claras de las condiciones ambientales y 

sociales; de tal manera que se pueda avanzar aún más en la legitimidad del conocimiento y la 

efectividad de la ciencia-política-educación-cultural. Así también los reportes tengan esa 

congruencia y no se recurra a las prácticas de Socialwashing y Greenwashing. 

 

6. DISCUSIÓN 

La convergencia de los sistemas de conocimiento indígena y/o local con la ciencia hacia la 

eliminación de barreras para la adecuada de gestión del riesgo ambiental y del riesgo social aún 

carece de aceptación. Desde su conceptualización no hay claridad en el significado de 

conocimiento tradicional que permita una línea clara en la discusión e integración en reportes de 

evaluación ambiental y social. No obstante, existe una clara preocupación por el análisis de los 

ajustes de integración o unión de los sistemas de conocimiento científico e indígena. Unirlos en 

única cosmovisión (Stevenson, 1996). Visión dos ojos y ciencia integrativa (Bartlett et al., 2012). 

Hibridación (Cruikshank, 2001; Orlove et al., 2010). En convergencia (Pierotti y Wildcat, 2000). 

Integrándolos (Verma et al., 2016). Uniéndolos (Raymond-Yakoubian y Daniel, 2018). 

Puenteando (Rathwell y Armitage, 2016). Como complemento (Tengö et al., 2014). Incluyéndolo 

(García-del-Amo et al., 2020). Adoptándolo (Ogar et al., 2020; Persson et al., 2018). 
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Intercambiando (Fleischman y Briske, 2016). En los que hay consenso de reconocer el 

conocimiento tradicional en una visión científica para obtener nuevos sistemas de conocimiento.  

Por lo que primero, para la integración de los sistemas en los reportes de evaluación ambiental y 

social, que permitan tener mayor congruencia, debe prestarse atención a los marcos filosóficos de 

la programación de la investigación cuando se conectan los sistemas de conocimiento indígena 

y(o local y científico sea mediante programas de investigación multidisciplinarios o 

transdisciplinarios.  Así también, queda claro que se requiere su unión desde un enfoque 

epistemológico, hacia un sistema de conocimientos para matizar la hegemonía del conocimiento 

occidental. Integrando nuevos sistemas de conocimiento alternativo (Viniegra-Velázquez, 2020), 

en que comparten un origen dialéctico (Botha et al., 2021). Entendiendo la naturaleza del 

conocimiento tradicional y su relación con ciencia ecológica,  biológica (Whyte, 2013; Pierotti y 

Wildcat , 2000). En el entendimiento de la biodiversidad y gobernanza  de ecosistemas (Tengö et 

al., 2014). Validando ambos conocimientos en estudios de sostenibilidad (Persson et al., 2018).  

Entendiendo la posición que ocupan los conocedores de conocimiento tradicional y su relación 

con el entorno desde una perspectiva ontológica. Hacia la comprensión de  conocimientos 

indígenas relacionales y espacio trialéctico (Botha et al., 2021). Con orientación de espacialidad 

(Pierotti y Wildcat, 2000).  Así también, asumiendo su orientación axiológica (Botha et al., 2021), 

base para los conceptos de política y ética, tanto como las implicaciones para el comportamiento 

humano y obligaciones hacia otras formas de vida que a menudo no se reconocen, o no se 

enfatizan en la ciencia occidental, praxeológicas (Pierotti y Wildcat (2000).  

En segundo lugar, se deberían considerar puentes para lograr mayor profundidad y relevancia 

contextual combinando métodos y proceso. Gestionar el conocimiento local e integrarlo al 

conocimiento derivado de la ciencia mediante actividades de mapeo datos o evidencia que 

complementa teorías u otro sistema de conocimiento (Amentie et al., 2022; Cruikshank, 2001; 

Gaddy, 2020; Lake et al., 2017; Maharaj et al., 2019; Meddour et al., 2020; Molina et al., 2022; 

Rathwell et al., 2015; Torrents-Ticó et al., 2021; Wehi et al., 2019). Ayudando a crear conciencia 

y la adopción de cultura tradicional (Wehi et al., 2019). Fuente de información de patógenos 

desconocidos (Gaddy, 2020). Para entender el estado y las relaciones con otros seres vivos 

(Torrents-Ticó et al., 2021). Para proporcionar una base para futuros estudios científicos de 
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productos naturales vegetales (Maharaj et al., 2019). Demostrando experiencia local y logrando 

nuevos sistemas de conocimiento. 

En colaboración, monitoreo en tierra (local o indígena) y en laboratorio (científico) complementa 

la información de sistemas socio-ecológicos. En el entendimiento del cambio climático en el 

sistema biológico (Hovel et al., 2020; García-del-Amo et al., 2020; Grey et al., 2020). Para la 

toma de  decisiones responsable con el medio (David-Chavez y Gavin, 2018; Stevenson, 1996). 

Alineado con el desarrollo sostenible (Dahl y Hansen, 2019). Comprendiendo mejor los impactos 

del cambio climático en el sistema biológico .(García-del-Amo et al., 2020). Construyendo 

medios que sean resistentes a los riesgos climáticos (Grey et al., 2020).  Modificando la disparidad 

de poder, promueve el respeto recíproco por la contribución de las partes interesadas en la 

creación de conocimiento (Sarmiento et al., 2020). 

En un proceso artístico entendiendo aspectos que no se perciben desde un solo enfoque. Permiten 

el intercambio de conocimientos integrados culturalmente, ideas emergentes, simulaciones y 

narraciones. Comprendiendo visiones del conocimiento indígena (McMaster, 2020). La 

integración de los dos sistemas de conocimientos también se puede generar como un escenario de 

planificación. En la visualización de escenarios de forma colectiva (Fernandez-Gimenez, 2000; 

Gilchrist et al., 2005; Matuk et al., 2020; Orlove et al., 2010; Rathwell et al., 2015). Así anticiparse 

a una variabilidad interanual en términos de momento y cantidad de precipitaciones (Orlove et 

al., 2010).  Para determinar uso de pastos y prácticas de pastoreo (Fernandez-Gimenez, 2000). 

Para el aprovechamiento de forma racional las especies de vida silvestre, en especial las cosecha 

(Gilchrist et al., 2005).  

Así también, las metodologías crean un puente entre los sistemas de conocimiento. De 

coproducción (Chapman y Schott, 2020), diálogo de saberes (Sarmiento et al., 2020), alineación 

de problemas y posibles soluciones (Persson et al., 2018). Conocimiento dentro del contexto de 

las comunidades de conocimiento tradicional (Rathwell et al., 2015). Proporcionando orientación 

de un intercambio flexible. 

Tercera, las redes sociales y los entornos institucionales/de gobernanza ofrecen escenarios para 

tender puentes sistemas de conocimiento. Empleando estrategias de colaboración que permitan 

relaciones basadas en la confianza y en el respeto entre las partes en una gobernanza institucional. 

A través de una gobernanza como la gestión colaborativa para la Reserva Nacional de 
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Investigación Estuarina Heʻeia (Winter et al., 2020) y la investigación colaborativa (Wray et al., 

2020) y, Sistemas Participativos de Información Geográfica (McBride et al., 2017). Con 

gobernanza institucional, los grupos de actores y las organizaciones involucradas en los arreglos 

de gobernanza interactúan para la toma iterativa de sentido y toma de decisiones. Esto 

proporciona soluciones prácticas para la gestión de recursos; construye puentes entre las 

cosmovisiones coexistentes como un medio para informar la política en los ámbitos de la 

conservación y la sostenibilidad (Winter et al., 2020).  

Cuarto, también bajo indicadores de inclusión, ya que además de modelar diversas formas de 

conexión como métodos y procesos, sistemas de colaboración (horizontal) debe considerarse la 

inclusión (colaboración vertical). Mediante representación adecuada (Matuk et al., 2020; 

Rathwell et al., 2015; Raymond-Yakoubian et al., 2017). Participación de comunidades indígenas 

en las decisiones del proceso de investigación (iniciación, diseño, implementación, análisis, 

difusión) de estudios de campo que acceden a conocimiento indígena (Makate, 2020). Se requiere 

del conocimiento local, pero también de su participación en las decisiones durante la investigación 

para una evaluación y comprensión global de los impactos sociales (David-Chavez y Gavin, 

2018). Por lo que la métrica de inclusión debería enfocarse a términos de diseño, implementación, 

análisis, difusión de las investigaciones e innovaciones en que se acceda al campo de 

conocimiento tradicional. 

En quinto lugar, las evaluaciones ambientales basadas en proyectos son una plataforma para unir 

los sistemas de conocimiento científico e indígena sobre las condiciones ambientales locales. Para 

comprender el cambio ecológico y ampliar los hallazgos, de modo que los resultados sean 

compatibles entre regiones para crear una imagen global coherente de las condiciones ambientales 

(Hosen et al., 2020; Tengö et al., 2014). Ofrecen escenarios para el intercambio potencial de 

conocimientos y, por lo tanto, la utilización de los conocimientos indígenas (Dahl y Hansen, 

2019).  

Se requiere más esfuerzo para la evaluación de las contribuciones en conexión, de modo que los 

reportes sean sobresalientes, legítimos y creíble para la gobernanza de los bienes comunes 

ambientales y problemas sociales. Ya que las evaluaciones ambientales basadas en proyectos son 

una plataforma para unir los sistemas de conocimiento científico e indígena sobre las condiciones 

ambientales locales (Rathwell et al., 2015). Las dinámicas de enlace requieren tiempo y recursos, 
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así como compromiso significativo en un contexto intercultural, (como es el caso cuando conectar 

los sistemas de conocimiento científico e indígena) requiere generar confianza. Por lo que se 

necesita apoyo continuo de los financiadores para facilitar la interacción a lo largo y fomentar 

relaciones más éticas y comprometidas y por ende procesos puente informados que fomenten 

transparencia y congruencia entre comportamiento y resultados. 

Por lo que la métrica de indicadores sociales y ambientales, deberían enfocarse más allá de una 

medición de impacto, sino en términos de beneficios a las partes involucradas en la unión de los 

dos sistemas de conocimiento. Indicadores de beneficios para sujetos objetivo de la investigación 

o desarrollo tecnológico, partes interesadas y las que lo producen en un entorno transparente y 

más cercano a los riesgos sociales y ambientales para que se de lo mencionado en el párrafo 

previo. Sobre todo, cuando se pretende dar respuesta a indicadores establecido en los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible, Programas Nacionales Estratégicos, el Plan Institucional de los CPI, 

alineado con la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se han convertido en ruta crítica 

para resolver problemas del desarrollo global. En los reportes aún no se han integrado los sistemas 

de conocimiento indígena y/o local que en conjunto con las evidencias científicas orienten 

adecuadamente las políticas mundiales de desarrollo.  

 

6.1.Implicaciones Teóricas. Tipología que aporta elementos y lecciones de cómo conectar dos 

sistemas de conocimiento: científico e indígena y/o local, desde fundamentos epistemológicos, 

ontológicos, axiológicos y praxeológicos, tanto como de las barreras que impiden la gestión 

efectiva del riesgo social y ambiental para evitar prácticas de Greenwashing y Socialwashing. 

 

6.2.Implicaciones prácticas. Dado que cada vez hay más proyectos científicos y de política que 

tienen disposiciones para la participación de las partes interesadas para legitimar y 

descentralizar la toma de decisiones, esta tipología podría funcionar como guía para cualquier 

proyecto que tenga como objetivo unir diversos sistemas de conocimiento.  Proyectos 

científicos, políticos, académicos que interactúan con diversos grupos de conocimiento como 

agricultores, ciudadanos o artistas, pueden usar la tipología para entender mejor el escenario de 

conexión de los sistemas de conocimiento y entendimiento de los problemas actuales. 
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7. CONCLUSIÓN 

Este documento tiene como objetivo construir una tipología de convergencia de dos sistemas 

de conocimiento: indígena y/o local y científico, para la determinación de la conexión e 

identificación de causas de prácticas de Socialwhasing y Greenwhasing a través de Centros de 

Investigación, mediante una discusión teórica multidisciplinaria para una innovación 

sostenible. 

 

7.1.Respuesta a pregunta e hipótesis de investigación.  Por lo que se creó una tipología 

conformada por nodos que permiten observar las barreras que ocasiona riesgo social y 

ambiental y que pueden incidir en dichas prácticas. La tipología está conformada por la 

fundamentación filosófica, ajustes de mapeo, monitoreo, planificación, proceso artístico, 

metodologías. También de una gobernanza institucional, de factores de inclusión y, de una 

evaluación de la incidencia social; todo mediante una participación activa entre científicos-

académicos-políticos y conocedores de prácticas locales o tradicionales. 

 

7.2.Hallazgos de la investigación. Dentro de los hallazgos de la investigación y discutido 

anteriormente, se concluye que, para profesionistas, financiadores, formuladores de políticas y 

tomadores de decisiones es necesario el claro concepto de conocimiento y de cómo los 

mecanismos de integración crean conexión entre los sistemas de conocimiento para su 

evaluación, financiación y acción. Así también, prestando atención a los marcos filosóficos de 

la investigación, la unión de ambos sistemas se justifica desde un enfoque ontológico, a través 

del entendimiento de otras formas de vida y su vinculación con su entorno. Desde enfoque 

epistemológico, en la amplitud del entendimiento de la biodiversidad orientando un proceso de 

indagación desde lo social y científico con orientación filosófica más amplia de la realidad. Por 

lo que contribuye a científicos con percepciones en constante cambio de la ciencia y nuevas 

presiones de la sociedad.  

Desde la axiología, en implicaciones de comportamiento; revisan aspectos éticos, valores y 

principios relacionados con el uso de recursos. Por tanto, sentando bases filosóficas de la unión 

de dos sistemas de conocimiento en su impacto en estudios de sostenibilidad. 
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Por lo que la integración de los sistemas, debería darse mediante la adopción de entornos o 

ajustes de mapeo, monitoreo, planificación, proceso artístico, metodologías, que, en conjunto, 

le permiten ampliar el conocimiento de los sistemas socio-ecológicos. Por otra parte, con una 

gobernanza institucional, a través de estrategias de colaboración que permitan relaciones 

basadas en la confianza y en el respeto. Pero también, bajo indicadores de inclusión e incidencia 

social. 

La intermediación es un puente indispensable en la integración de conocimiento tradicional y 

científico que conduce al fortalecimiento de las cadenas de valor a partir del reconocimiento 

del conocimiento en contexto, de redes participativos que, además de garantizar la 

participación, trabajan en garantía de derechos, responsabilidad y ética. Desmitificando el 

conocimiento tradicional desde el centro de conocimiento científico, una especial tarea para los 

centros de investigación. 

 

7.3.Implicaciones teóricas.  

Implicaciones teóricas, tipología que aporta elementos y lecciones de cómo conectar dos 

sistemas de conocimiento: científico e indígena y/o local, e informar la gobernanza de los 

bienes comunes ambientales. Desde fundamentos epistemológicos, ontológicos, axiológicos y 

praxeológicos, tanto como de las barreras que impiden la gestión efectiva del riesgo social y 

ambiental para evitar prácticas de Greenwashing y Socialwashing. 

 

7.4.Implicaciones prácticas. Esta tipología puede emplearse para reflexionar sobre escenarios en 

que se están conectando los sistemas de conocimiento, para legitimar y descentralizar las 

decisiones cuando se trabaja con diversos grupos interesados e implicados. Además, de analizar 

cómo la integración del conocimiento tradicional en la ciencia a través de gestión de 

conocimiento tradicional, gobernanza institucional e innovación inclusiva mediante 

organizaciones intermediarias como los centros de investigación podría ayudar a determinar si 

los proyectos de innovación tecnológica están preparados para respetar y relacionarse con 

diversos sistemas de conocimiento y su impacto en la sociedad. Para la identificación de vacíos 

y la reestructura de estrategias de creación de valor social en proyectos de innovación 

tecnológica y sobre todo, en la captura de reportes que reflejan el comportamiento ambiental y 
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social esperado en un entorno transparente y cercano a los riesgos sociales y ambientales; con 

menor posibilidad de incurrir a prácticas de Greenwashing o Socialwashing. 

 

7.5. Alcances de la investigación.  Una de las limitaciones del estudio, es que la información se 

basa en la base de datos SCOPUS, dejando fuera otras bases que pueden contener información 

complementaria. Así también se trata de una revisión documental. Falta comprobar cómo 

funciona la tipología en la práctica y su impacto en los reportes ambientales y sociales en que 

se pueda evaluar la incidencia social. 
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RESUMEN  

Objetivo. Presentar un modelo de red de investigación con incidencia para la innovación social 

que atienda a problemáticas locales, a partir de la experiencia de la Red de Alcaldesas de Jalisco. 

Metodología. Se trabajó con metodologías de incidencia y con un enfoque colaborativo, a partir 

de un punto articulador. Los actores convocados identificaron tres nodos y se generarón agendas 

de trabajo para atender las problemáticas expuestas.  

Hallazgos. A nivel teórico se presenta una metodología de trabajo colaborativa inter-actor/inter-

nivel para la incidencia social, elaborada a partir de un modelo dialéctico en la experiencia de la 

RAJ. A nivel práctica, se presenta el trabajo realizado en dicha la RAJ, mediante la co-construcción 
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de diagnósticos, estrategias de resolución de problemas, metodologías de implementación y 

análisis de resultados.  

Originalidad. El intercambio de conocimientos y experiencias a partir de modelos inter-

actor/inter-sector priorizó la experiencia práctica y  enfoque de resolución de problemas desde la 

innovación social sostenible, trascendiendo los procesos transdiciplinares en favor de la 

horizontalidad. 

Conclusiones y limitaciones. Se comprobó que las redes de investigación con incidencia potencian 

los recursos para realizar innovaciones sociales. Los procesos colaborativos deben continuar 

explorándose como la mejor opción para realizar proyectos de incidencia desde Centros Públicos 

de Investigación.  

 

ABSTRACT  

Purpose. To introduce a research network model with impact for social innovation that addresses 

local problems, based on the experience of the Jalisco Mayor Women Network 

Methodology. A collaborative approach was used, starting from an articulating point. The 

summoned actors identified three nodes and work agendas were generated to attend to the problems 

exposed. 

Findings.  In theory, an inter-actor/inter-level collaborative work methodology for social incidence 

is presented, elaborated from a dialectical model in the RAJ experience. On a practical level, the 

work carried out in this context is shown through the co-construction of diagnoses, problem-solving 

strategies, implementation methodologies, and analysis of results. 

Originality. The exchange of knowledge and experiences based on inter-actor/inter-sector models 

prioritized practical experience and a problem-solving approach from sustainable social 

innovation, transcending transdisciplinary processes in favor of horizontality. 

Conclusions and limitations. It was verified that the research networks with incidence enhance 

the resources to carry out social innovations. Collaborative processes should continue to be 

explored as the best option to carry out impact projects from Public Research Centers. 
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1. INTRODUCCIÓN  

Las redes de investigación han tenido un gran auge en los últimos años, enfocadas principalmente 

en la generación de conocimiento en torno a nodos, que son las unidades básicas de investigación 

de dicha red y cuentan con sus propios objetivos1. Estos nodos pueden plantearse como retos, 

problemáticas por resolver u objetivos comunes, con enfoque temático o territorial. Si bien este 

enfoque de investigación involucra una perspectiva inter o transdisciplinaria, sólo algunas han 

decidido optar por enfoques colaborativos que propicien un diálogo de saberes y experiencias 

donde no sólo se busque obtener conocimiento, sino resolver problemas vividos y sentidos por las 

comunidades participantes. La activación de investigación a partir de redes inter-actor/inter-sector 

permite que estas comunidades y personas se involucren en los procesos de diagnóstico y 

contextualización, la construcción e implementación de las estrategias, así como el fortalecimiento 

de los equipos a partir de estas alianzas. La propuesta, además, supone un modelo de trabajo 

diferente para abonar hacia la colaboración entre instituciones académicas, en concreto los Centros 

Públicos de Investigación (CPIs) y el resto de los actores sociales, en el campo de la incidencia 

social. El caso que abordamos en este texto es el de la Red de Alcaldesas de Jalisco (RAJ), que 

funcionó entre los años 2018 y 2021 con el objetivo de abrir un diálogo entre las recién elegidas 

presidentas municipales, sus equipos, investigadoras e investigadores de CPIs y profesionales 

provenientes de organizaciones civiles, así como otros niveles de gobierno (regional y federal). En 

las elecciones municipales de junio de 2018, debido a un cambio en la legislación, los partidos 

políticos de Jalisco se vieron obligados a presentar un porcentaje del cincuenta por ciento de 

candidaturas femeninas para presidentas municipales. Esta situación provocó que hubiera un 

número inusual de candidatas y, en consecuencia, la elección de treinta mujeres como presidentas 

municipales. Algunas de estas mujeres accedieron a este puesto de forma imprevista y contaban 

con equipos muy jóvenes con escasa experiencia en el gobierno municipal, al mismo tiempo que 

compartían un notable interés por “hacerlo bien”, sabiendo que estaban siendo observadas de forma 

especial por el simple hecho de ser mujeres. El panorama político en estos momentos era complejo, 

 
1 Son numerosas las redes de investigación articuladas en torno a nodos, como la Red Columnaria, 
(https://www.um.es/redcolumnaria/red-columnaria/). También algunas instituciones de investigación están 
transitando de líneas de investigación a nodos, como elementos articuladores, como el caso de esta facultad de 
ciencias exactas (https://fcen.uncuyo.edu.ar/nodos-de-investigacion-interdisciplinarios). 
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con cambios de partido de gobierno a nivel estado y federal.  Este último proponía un cambio 

revolucionario de la relación entre federación y municipios, lo que generaba incertidumbre acerca 

del financiamiento de proyectos municipales. En este contexto se convoca a las presidentas a 

participar en una reunión, que concluyó con la conformación de la Red de Alcaldesas de Jalisco, 

con el objetivo de implementar un espacio innovador que permitiera fortalecer los equipos 

municipales a partir del intercambio de experiencias y de las capacitaciones por expertos, generar 

alianzas para el diseño e implementación de proyectos y construir un espacio de diálogo apartidista 

para atender necesidades compartidas en las comunidades. 

La Teoría del Actor-Red (Latour, 2008) y la definición que este autor hace de las controversias, 

entendidas como un proceso donde una serie de actores despliegan toda una gama de discursos, 

acciones y apropiaciones, fueron tomadas como modelo teórico para ir cartografiando, a partir de 

las propias necesidades de las alcaldesas, a los actores que debían participar el RAJ. Para la 

aplicación práctica de ese proceso, optamos por una metodología de planeación de Teoría del 

Cambio. Se propuso partir de la identificación de una serie de problemas compartidos, que pudieran 

articularse con las áreas de trabajo de las y los investigadores participantes, con el fin de generar 

propuestas para su solución e identificar recursos que permitieran llevarlas a cabo.  

La RAJ funcionó desde diciembre de 2018 hasta septiembre de 2021 y finalizó su andadura con 

esta primera generación de presidentas municipales. Esta experiencia nos sirve para analizar teorías 

sobre redes, observar los alcances y necesidades de estos procesos, así como reflexionar sobre 

metodologías de incidencia a partir de modelos radiales en torno a nodos, donde se pueden abordar 

las problemáticas locales de forma paralela. El objetivo final era promover innovación social 

sostenible en los municipios desde formas femeninas de ejercer el poder, a pesar de las estructuras 

patriarcales y verticales que suponían los partidos y sus propios municipios. En los tres años que 

funcionó la RAJ estos objetivos se fueron adaptando a las realidades locales e internacionales, 

como la pandemia. Se realizaron numerosas acciones de fortalecimiento y capacitación, se 

impulsaron proyectos de atención a temas relativos al agua, la energía o el aprovechamiento de 

recursos locales y se generaron alianzas con actores regionales, nacionales e internacionales. 

Además, se estableció una relación personal entre las presidentas, las investigadoras y otros 

miembros del equipo basada en la confianza, la honestidad y el respeto que se convirtió en el 

verdadero eje articulador. Sin embargo, la RAJ no pudo desarrollar una estrategia que la permitiera 
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trascender a nuevas generaciones y fue intrascendente a la hora de garantizar que estas algunas 

mujeres ejercieran su derecho a presentarse a la reelección en un espacio libre de violencia política 

contra ellas. El programa que financiaba el secretariado de la RAJ2, dejó de tener recursos, por lo 

que la coordinación se vio limitada a la voluntariedad de las personas participantes. No obstante, 

consideramos que la experiencia vivida permitirá no solo reflexionar sobre este espacio innovador 

y generoso, sino también identificar estrategias para procesos de investigación desde Centros 

Públicos de Investigación a partir de diálogos y nuevas formas de trabajo desde la interdisciplina. 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN 

La política pública mexicana respecto a ciencia y tecnología sufrió un importante cambio a partir 

del año 2018, con la llegada al poder del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En los 

gobiernos del PAN (2000-2012) y del PRI (2012-2018) el Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACYT) había potenciado a través de sus políticas y financiamientos las 

relaciones entre academia y sector privado, considerando que de esta forma el sistema de 

innovación mexicano despegaría. Sin embargo, los resultados no fueron los esperados. A partir de 

la llegada de MORENA al poder, esta relación se transforma y se busca fortalecer la incidencia del 

sistema de ciencia y tecnología mexicano para contribuir a la resolución de problemas sociales. 

Así, se reformaron los programas y financiamientos, como el nuevo Programa Nacional Estratégico 

(PRONACES) que propone:  

(…) articular las capacidades científico-técnicas con otros actores sociales, del sector 

público o privado, para alcanzar metas de corto, mediano y largo plazos que conduzcan a 

la solución de problemáticas nacionales concretas que, por su importancia y gravedad, 

requieren de una atención urgente y de una solución integral, profunda y amplia tomando 

en consideración los conocimientos teórico-prácticos más avanzados generados por las 

humanidades, las ciencias y las tecnologías; manteniendo un diálogo continuo con la 

diversidad de saberes y experiencias que han reunido las comunidades, la ciudadanía, las y 

los servidores públicos, así como las y los empresarios que desean el bien común y el 

 
2 La Red de Alcaldesa de Jalisco formaba parte del Programa de Fortalecimiento de Actores Locales del CIDIGLO, 
un programa especial de CIESAS, en el que participaban CIATEJ, CICY, COLSAN Y COLMICH, financiado por el 
CONACYT a través del FORDECYT 296352. 
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cuidado de los bienes sociales, culturales y ambientales, con una perspectiva de equidad y 

sostenibilidad.3 

Esta nueva forma de hacer ciencia implica una serie de retos logísticos y teóricos para las distintas 

instituciones académicas, pero muy especialmente para los CPIs dependientes del CONACYT. 

Estos centros tecnológicos y científicos que pertenecen a distintas disciplinas y elaboran sus líneas 

de trabajo de forma diversa: es frecuente que sean las propias personas investigadoras quienes 

tomen esta decisión. Sin embargo, algunos centros también atendían propuestas a partir de clientes, 

es decir, instituciones públicas o privadas que buscaban una resolución a un problema, en forma 

de consultoría o de desarrollo tecnológico. Una vez desarrollado el producto es transferido al 

cliente.  Este modelo de transferencia está pensando en un usuario público o privado que cuenta 

con especialistas en su equipo que comparten un lenguaje y una episteme similar a las y los 

investigadores, lo que facilita que el traspaso de la propuesta sea eficaz. Aun así, el modelo de 

transferencia de tecnología mexicano es muy deficitario (Pérez Cruz, 2019). La cantidad de 

protecciones de propiedad intelectual es limitada y muchas de ellas no son ni licenciadas ni 

explotadas, sobre todo “en aquellas que surgieron a partir de una investigación propia del Centro, 

es decir, que no fueron solicitadas por una empresa para la resolución de un problema en particular” 

(Velázquez y Ríos, 2019).  

Esa misma metodología de transferencia ha sido utilizada por los centros a la hora de hacer 

proyectos que den respuesta a una problemática social. En estos casos, al igual que al transferir una 

patente, el proceso finalizaba una vez que se hacía la entrega de la tecnología, desarrollada muchas 

veces sin contacto directo con los usuarios. A pesar de que busquen atender un problema social, 

estas metodologías no pueden ser consideradas ni de incidencia ni de impacto, puesto que no 

cuentan con diagnósticos sociales previos que permitan generar objetivos y estrategias a partir de 

contextos reales. Tampoco contemplan estrategias de implementación, ni para medir y valorar sí 

efectivamente se realizó un cambio en la situación inicial.  

Como señalan Thomas y Becerra (2014) para la resolución de problemas complejos las 

instituciones de investigación públicas pueden y deben ser un factor esencial en la innovación 

social, mucho más en el caso de América Latina, donde más del 80% de la investigación está 

 
3 https://conacyt.mx/pronaces/. Consultado el 14 de noviembre de 2022.  
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financiada con proyectos públicos. No obstante, esta intervención debe ser estratégica y requiere 

de la articulación de otros actores.  

La elección de treinta mujeres como presidentas municipales para el periodo 2018-21, veinticinco 

más que en el periodo inmediatamente anterior, se presentó como una oportunidad para generar 

una red. Si bien desde las elecciones de 2015 se habían hecho avances para garantizar la paridad 

en política, en Jalisco entre 2015-2018 solo el 37.5 de los cargos municipales fueron ocupados por 

mujeres y de estos solo un 4% era en el ejercicio de las presidencias municipales (Centro de 

Investigación y Proyectos por la Igualdad de Género [CIPIG], 2019). Así, en el 2017 el Consejo 

General del instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco emitió unos 

lineamientos para que el principio de paridad se trasladara de forma horizontal. Aunque no se llegó 

a cumplir con el mandato constitucional del 50%, se incrementaron las postulaciones de mujeres a 

un 45.26%. Sin embargo, observamos como hubo ciertas preferencias: los municipios de menos de 

25,000 habitantes fueron donde más mujeres se postularon: el 74% de las candidaturas 

correspondía a estos. Los municipios medios, contaron con un 18% de candidatas y los grandes un 

14% del total (CIPIG, 2019).   

Los gobiernos municipales en México son los centros del poder local: presidir un municipio 

significa contar con la posibilidad de hacer contrataciones de personal, de invertir en 

infraestructuras, de apoyar a determinados proyectos: “Formar parte del equipo municipal es casi 

la única oportunidad de tener un trabajo estable aquí” (Funcionaria 1. San Cristóbal de la Barranca. 

15 de mayo de 2022), nos comentaba una persona que acababa de conseguir trabajo en el 

municipio. Esta situación se reproduce en muchos municipios, sobre todo los más pequeños. Los 

gobiernos locales, además, deben afrontar muchas veces situaciones que quedan fuera de las 

competencias asignadas por la constitución: por ejemplo, en educación o salud. También la 

atención a personas más vulnerables, las entregas de despesas, gestiones ante instituciones 

federales y casi cualquier cosa que surja en el municipio (Participación de presidentas municipales. 

Zapopan, Jalisco. Taller enero 2019). A nivel municipal, el cargo más habitual para una mujer era 

el de presidenta del DIF, en función de ser esposas de los presidentes municipales. Sin embargo, 

en ningún caso los cónyuges ocuparon este cargo y fueron sus hermanas o hijas quienes lo 

asumieron. Algunos, eso sí, intentaron mantener una presencia en el gobierno local, aunque fuera 

de manera informal. En el transcurso de este periodo, algunas observaron como sus matrimonios 



Sánchez Domínguez-Guilarte, M.C. 
 

 
Vol.02.No.04.Jul-Dic (2022): 171-198 

Coedición con CIATEJ-CONACYT 
https://doi.org/10.55965/setp.2.coed.a8 

eISSN: 2954-4041 

178 

se vieron afectados por sus nuevas responsabilidades o incluso llegaron a la ruptura. Las 

presidentas eran juzgadas no solo por su trabajo, sino como madres y esposas. “Ya saben pueblo 

chico, infierno grande” (Zapopan. Taller de la RAJ. 18 de diciembre de 2018), nos comentaba una 

de ellas abordando su situación personal, donde se llegó a criticar su físico y su capacidad para 

atender al cargo durante un embarazo.   

Los organismos nacionales e internacionales advertían en el año 2017 los altos riesgos para las 

mujeres que deciden participar en política como candidatas. La Comisión Nacional de Derechos 

Humanos (CNDH, 2017) señalaba que las acciones discriminatorias en México empezaban desde 

el momento en que eran consideradas pre-candidatas, proseguían una vez que eran electas y , 

posteriormente en el ejercicio de su función, así como en su ámbito personal. En el caso de Jalisco, 

las elecciones de 2018 obligaron a los partidos a cumplir con la cuota de paridad. “Toca mujer”, 

comentaban las presidentas que decían en los partidos.  Y cuando “tocaba mujer” era necesario 

buscar una candidata adecuada. El criterio para elegirlas no siempre fue el de aquellas mujeres con 

más liderazgo político en su municipio o región, sino la cercanía con algún otro líder varón que 

consideraba que era su turno de ejercer la presidencia local y no pudo presentarse porque debía ir 

una mujer en la cabeza de lista. Así, algunas de las presidentas eran esposas o familiares de líderes 

políticos locales. Otras fueron invitadas por su reconocimiento profesional en el municipio, 

destacando en número las maestras. También había dos médicas y al menos dos empresarias. Otras 

ya habían participado en política e incluso habían sido miembros de los equipos municipales.  

Fueron varios los casos de registros simulados (es decir, donde se registraba oficialmente una 

mujer, pero acudía acompañada de un hombre que era quien tomaba las decisiones), ocultamiento 

de información y por supuesto, descalificaciones, insultos o incluso ataques CIPIG (2019). Así, 

existían al menos tres líneas que permitían apuntar un punto articulador para convocar a una 

reunión: en primer lugar, estas mujeres compartían una experiencia de campaña muy compleja, 

donde la violencia hacia ellas y sus candidaturas había sido evidente, con alusiones veladas o 

directas a que estaban ahí solamente porque debían cumplir una cuota, no por ellas mismas. El 

segundo aspecto tenía que ver con la oportunidad de fortalecer sus presidencias municipales a partir 

de la alianza entre mujeres, haciendo frente de forma colectiva a estas acusaciones y tratando de 

fortalecerlas ante la soledad que sienten muchas mujeres a la hora de ejercer el cargo, como 

señalaba el informe de la CNDH (2019). El tercer aspecto, atendía a la necesidad de los CPIs de 
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buscar metodologías y estrategias para atender problemáticas locales. Puesto que la mayoría de 

estas mujeres eran presidentas en municipios pequeños, muchos de alta marginación y todos ellos 

con vulnerabilidad en determinados temas, desde la investigación pública se podría colaborar para 

hacer frente a algunos de estos problemas a partir de estrategias innovadoras que, además, fueran 

lidereadas por mujeres. Así, se convocó para el 18 de diciembre de 2018 a las presidentas 

municipales para que asistieran a una primera reunión que tenía un objetivo diagnóstico para 

valorar si esta propuesta de red de incidencia sería de su interés y pudiera tener recorrido.  

 

3. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

A continuacion se muestran los resultados de la  revisión de la literatura bajo los enfoques de 

colaboración  de la investigación con incidencia, sus metodologías, la innovación y las redes de 

conocimiento. 

 

3.1. Enfoques colaborativos y horizontales en la investigación con incidencia 

Un proyecto de investigación con incidencia implica un salto importante en las capacidades y 

formas de trabajo habituales de las y los investigadores, ya que requiere no sólo conocimiento 

técnico o académico, sino trabajo interdisciplinar, vínculos efectivos con otros actores sociales y 

un cambio de mentalidad en la que la persona investigadora que debe ordenar sus acciones para 

generar incidencia, es decir, un cambio duradero, poniendo la investigación al servicio de ese 

objetivo. Cuando se opta por un enfoque colaborativo y/o con enfoque horizontal, la persona 

investigadora deja de ser la única experta del equipo de trabajo, aceptando la experiencia y otros 

saberes como elementos importantes para la resolución de un problema. La Producción Horizontal 

de Conocimiento (PHC) es “una forma de investigar desde las voces de las distintas disciplinas 

científicas en diálogo con aquellas no académicas y que pesan de forma diferente en el 

conocimiento social” (Corona-Berkin, 2019). La PHC es un enfoque, una aspiración, que es dificil 

de conseguir en una red, sobre todo cuando en los procesos se involucran actores, como los CPIs 

o los gobiernos locales, con estructuras muy jerarquizadas y verticales. La reivindicación de un 

conocimiento más plural proviene la de la Ecología de Saberes (Santos, 2010) que reinvidinca la 

generación de interconexiones a partir del diálogo, pero respetando la autonomía de cada 

conocimiento, incluyendo la ciencia moderna.  
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3.2. Metodologías de incidencia 

Son muchas  metodologías que buscan generar tanto impactos sociales como una incidencia más 

prófunda y transformadora. De ellas, destacan dos: la Teoría del Cambio (Rogers, 2014;  Van Es, 

Guijt y Vogel, 2015) y el Marco Lógico (CONEVAL, 2013). La Teoría del Cambio constituye en 

estos momentos el enfoque metodológico más utilizado para realizar una propuesta de incidencia. 

Es un proceso de planeación, en el que a partir del conocimiento profundo de un problema se genera 

una visión final que lo resuelva, y de forma metódica se construye una estrategia para hacer posible 

ese cambio final que incluye la realización de productos concretos, que provoquen efectos que 

lleven a la transformación duradera final. Normalmente se acompaña de otras metodologías, como 

el Marco Lógico, sobre el que existen numerosas guías elaboradas por instituciones nacionales, 

como el Consejo Nacional de Evaluación por el Desarrollo Social (CONEVAL, 2013) e 

internacionales (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia [UNICEF], 2017) o metodologías 

derivadas del mismo, como Project Management For Result (PM4R) del Banco Interamericano 

para el Desarrollo (BID, 2018). Estas propuestas permiten dar un seguimiento más puntual a las 

actividades y programaciones, así como generar indicadores para su seguimiento. Ambas 

metodologías comparten una serie de pasos: diagnóstico, planeación, implementación y 

evaluación. A pesar de la diversidad de métodos y propuestas, no podemos considerar un proyecto 

de incidencia si no cuenta con estas fases.  

Cuando el proceso busca hacerse de forma colaborativa, los actores implicados deben formar parte 

de estos cuatro momentos. Para ello se debe construir un espacio estable de colaboración, donde 

se pueda discutir, organizar, planear y evaluar integrando a las personas necesarias en el proceso: 

este espacio es lo que entendemos por una red, que relaciona a una serie de actores en torno a un 

tema y a uno o varios nodos. Dichos nodos pueden plantearse como objetivos, retos o problemas. 

Esto permite trabajar en varios niveles e ir articulando nuevos nodos si la práctica de la red lo hace 

necesario.  

 

3.3. Innovación a partir del modelo de pentahélice  

Si bien durante las primeras décadas del siglo XXI el modelo de innovación mexicano buscaba 

alianzas entre las empresas privadas, el sector público y el sector académico, retomando las 

propuestas de triple hélice (Etzkowitz y Leydesdorff, 1995), los modelos multihélice fueron 



Investigación con incidencia social a partir de redes inter-actor/inter-sector: el caso de la Red de Alcaldesas de 
Jalisco (2018-2021)) 

 

 
Vol.02.No.04.Jul-Dic (2022): 171-198 

Coedición con CIATEJ-CONACYT 
https://doi.org/10.55965/setp.2.coed.a8 

eISSN: 2954-4041 

181 

incorporando otros sectores, como el medioambiental y el social (Ricci y Concha, 2018), 

convirtiéndose en un modelo pentahélice. Cada uno de estos sectores se denomina esferas. La 

interacción entre estas esferas genera sinergias que promueven una innovación. Si la invención es 

la creación de un nuevo conocimiento, la innovación es entendida como la aplicación de ese nuevo 

conocimiento de forma que se generan transformaciones en un proceso, producto, gestión o 

mercadotecnia (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico [OCDE], 2005). La 

innovación social, por su parte, es un concepto cada vez más utilizado, se define como el 

aprendizaje y la práctica que genera nuevo conocimiento para la resolución de un problema social 

(Rodríguez Herrera y Alvarado Ugarte, 2008). Es por ello que los modelos multihélice, donde se 

incorporan numerosas esferas, permiten mapeos de actores que involucran a los participantes 

necesarios para crear una resolución a un problema, que mejore las condiciones de vida de las 

personas o la situación ambiental de un entorno.  

 

3.4. Redes de conocimiento para la incidencia social  

Los enfoques horizontales consideran que las personas que viven de forma cotidiana esos 

problemas son una parte esencial en proceso de construcción de dicha innovación, pero también es 

cierto que la complejidad de dichos problemas abarca sectores y niveles diversos de actuación que 

trascienden lo local. La articulación de estos actores es lo que entendemos por una red de 

investigación con incidencia. La definición de Latour (2008) sobre controversias nos lleva a 

rastrear a esos actores, a partir de local, para identificar colectivamente nodos en torno a los cuales 

se generaron diálogos. Partimos de la hipótesis, por tanto, de que se puede crear un mapa donde 

los propios participantes tiran hilos hacia otros actores que se van incorporando para resolver 

discutir sobre el nodo definido por ellos mismos, en la definición de una controversia, cuya 

estabilización y resolución vendrá dada por un proceso colaborativo de generación de nuevo 

conocimiento. Si bien la propuesta de Latour se centra sobre todo en el análisis, nuestro interés será 

el de, a partir de metodologías de incidencia, generar acciones específicas y ágiles para resolver 

problemas complejos a partir de ese conocimiento, mediante el diálogo entre actores, pero también 

entre la teoría y la práctica. El nodo, por su parte, invita a que se abra la discusión no sólo a los 

participantes, sino a personas que pueden aportar por su experiencia o conocimiento a la resolución, 

aunque no formen parte como tal de ella.  
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4. METODOLOGÍA  

La RAJ se construyó como un espacio multinivel: por un lado, trabajaban las alcaldesas 

colectivamente, a partir del elemento articulador que era el ejercicio de la presidencia municipal. 

Por otro, se armaron agendas locales, en un nivel operativo, a partir de la identificación de nodos.  

Para que la red funcionara debía mantenerse siempre en un nivel operativo, no solo teórico y de 

discusión, y para ello sería imprescindible contar con estos niveles de colaboración, así como con 

equipos coordinadores que pudieran ir avanzando en las resoluciones: no todas las personas podrían 

dedicar el mismo tiempo a la propuesta4. Este análisis de las capacidades de la red fue 

imprescindible no solo para hacerla operativa sino para también dar reconocimiento a cada persona 

de acuerdo con su participación y compromiso. Esta propuesta de trabajo se construyó a partir del 

diálogo y el trabajo colaborativo, mediante RAJ tres actividades básicas: 1) caracterización de la 

problemática; 2) discusiones productivas interactor/intersector; 3) generación de alianzas que 

permitan la trascendencia de la estrategia (Fenoglio, 2019)Ver Esquema 1. 

El diagnóstico o contextualización tendrá como objetivo conocer el problema y poder identificar 

nuevos y relevantes actores que sumar al proceso. Así mismo, a partir de dicho diagnóstico se 

deberá definir el punto articulador. Posteriormente, los encuentros productivos nos deben lleva a 

la definición de una estrategia que incluya tanto la incidencia local como su escalabilidad. A partir 

de esta metodología de trabajo se pueden ir abordando objetivos concretos que permitan generar 

incidencia en contextos locales, a la vez que se integran nuevos actores que lleven a dicha red a 

trascender tanto en términos espaciales como temporales.  

La primera reunión de la RAJ tuvo un componente social y emocional muy importante5y tenía 

como objetivo la reflexión desde una perspectiva de género sobre sus nuevas responsabilidades. 

 

 
4 El equipo coordinador formaba parte del programa interinstitucional CIDIGLO. Estaba dirigido por mi como 
Responsable Técnica del proyecto y Secretaria Técnica de la RAJ.  El Mtro. Pablo Montaño fungió como coordinador 
operativo desde la fundación hasta agosto de 2020 y la Mtra. Susana Martínez fue la encargada de comunicación y 
apoyo en funciones de coordinación a partir de agosto de 2020. A partir de agosto de 2020 yo asumí también la 
coordinación operativa. Además, contamos con la participación de Alma Villalobos, quien atendió la parte emocional 
y de comunicación política, desde una perspectiva feminista. Otros miembros del equipo como Montserrat Ledezma 
(2018-agosto 2020), Luz Emilia Lara (2018 – octubre 2020) o el Dr. Gabriel Torres participaron de forma frecuente. 
A lo largo de las sesiones, investigadoras e investigadores del CIESAS y otros Centros Públicos (CICY, COLSAN, 
CIATEJ, COLMICH o CIATEQ), políticas y políticos, así como personal de organizaciones sociales nacionales e 
internacionales fueron pasando por las reuniones. 
5 La Mtra Alma Villalobos es especialista en género y comunicación. Directora General de “MÁSPROYECTOS 
IA4”, formó parte de la RAJ y su experiencia fue decisiva para generar el espíritu de colaboración. 
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Esquema 1. Proceso de trabajo de la Red de Alcaldesas de Jalisco 

 

 

 
Fuente: elaboración propia a partir del trabajo en la red y las aportaciones de Fenoglio (2019) 

 

Se propusieron tres reglas que nos acompañarían en el resto de las reuniones de la RAJ y que 

permitieron generar un espacio de debate e intercambio amistoso y abierto: las personas que 

participan en las sesiones se iban a tratar de tú, por nuestros nombres de pila, sin atender a cargos 

o títulos, buscando facilitar el intercambio horizontal. En segundo lugar, solicitábamos discreción 

sobre lo platicado en la RAJ, con el fin de que todas se sintieran en un espacio seguro. En tercer 

lugar, pedíamos no entrar en polémicas partidistas, respetando la pluralidad de opciones y 

concentrarnos en aquello que nos unía. En esta sesión se visibilizaron las experiencias de 

discriminación compartidas a lo largo de la campaña y en sus primeras semanas en el cargo. Alguna 

llegó a comentar que la policía de su municipio no le informaba de temas de seguridad “para 

evitarle saber de cosas tan penosas a una señora” (Zapopan, 18 de diciembre de 2021. 

Comunicación personal).  

Posteriormente se les invitó a conformar una Red de Alcaldesas de Jalisco, y las participantes 

aceptaron. Se redactó un acta de constitución de la red donde pusieron como objetivo “capacitarnos, 

intercambiar experiencias, acompañarnos y reconocernos como aliadas más allá de nuestras 
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diferencias políticas” (Acta de constitución de la RAJ. 18 de diciembre de 2022). Se acordó, 

además, invitar al resto de las presidentas de Jalisco a unirse. Ver Tabla 1 

Tabla 1. Listado de las presidentas municipales que firmaron el acta de constitución de la 

RAJ. 
Municipio  Alcaldesa  Población  

Amacueca  Luz Elvira Durán Valenzuela  5,385  

Chimaltitán  Vicenta Pérez Enríquez  3,383  

Chiquilistlán  María Pérez Enríquez  6,102  

El Grullo  Mónica Marín Buenrostro  24,312  

Gómez Farías  Ariana Barajas Gálvez  14,278  

Huejúcar  Arcelia Díaz Márquez  5,633  

Jilotlán de los Dolores  Ydalia Chávez Contreras  9,917  

San Cristóbal de la Barranca  María Luz Elena Guzmán Cardona  3,117  

San Diego Alejandría  Alma Lizzette del Refugio Ángel 
Cerrillo  

7,349  

Tapalpa  Luz Elvira Maldonado Ochoa  19,506  

Tepatitlán de Morelos  María Elena de Anda Gutiérrez  141,322  

Unión de Tula  Gala del Carmen Lepe Galván  13,446  

Villa de Hidalgo  María Olivia Reyna Fernández  20,257  

Zapotitlán de Vadillo  María Guadalupe Díaz Blanco  7,027  

 
Fuente. Acta de conformación de la RAJ (18 de diciembre de 2018) y Encuesta Intercensal del INEGI (2015). 

Elaboración propia.  
 

Una vez constituida la red, se diseñó un modelo de comunicación que consideraba sus propias 

necesidades y experiencias. En este caso fue un grupo de whatsapp para tener el contacto directo 

con ellas. Además, nombraron a un miembro de su equipo para el trabajo más operativo.  En las 

próximas semanas, otras presidentas se integraron a la RAJ, hasta un total de veinticuatro, es decir, 

un 82% del total de alcaldesas electas. Ver Tabla 2. 
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Tabla 2. Presidentas municipales que se incorporan posteriormente a la RAJ, entre enero y 

junio de 2019. 
Municipio  Alcaldesa  Población  

Atengo  Nancy Maldonado Gómez 4,918 

Atenguillo  Mayra Isela Güitrón Contreras 4,107 

Atoyac  Sonia Guadalupe Cabrera Ramírez 8,264 

Chimaltitán  Vicenta Torres Torres 3,382 

Hostotipaquillo  Iliana Cristina Esparza Ríos 8,228 

Magdalena  Fabiola Pulido 18,924 

Mexticacan   Nadia Ortíz Pérez 2,723 

San Juanito Escobedo María Guadalupe Durán Nuño 5,373 

San Martín Bolaños Evangelina Pérez Villarreal 3,205 

Santa María del Oro  Guadalupe Sandoval Farías 2,028 

 
Fuente. Datos tomados de las actas de la Red de Alcaldesas de Jalisco y de la Encuesta Intercensal del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2015). Elaboración propia. 
 

A partir de este ejercicio se identificaron tres líneas de acción: por un lado, lo relativo a la 

experiencia del ejercicio de las alcaldesas, que ellas mismas habían señalado como prioritarias. Por 

otro, una demanda de formación para los equipos de las presidentas, donde se señalaba como 

prioritario el acceso a recursos financieros, la actualización de servicios públicos municipales y 

ciertos aspectos administrativos relativos a sus responsabilidades, incluyendo las de transparencia. 

Por último, un objetivo de casi todas las presidentas era abrir nuevas oportunidades de empleo para 

la población, según las vocaciones locales, a partir de proyectos. Ver Esquema 2 

A partir de las áreas de interés expresadas por las presidentas y sus equipos municipales, buscamos 

puntos de articulación con las capacidades y experiencias de los CPIs y el equipo coordinador, así 

como con agendas nacionales e internacionales que permitieran interesar a otros actores. 
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Esquema 2. Principales problemáticas detectadas por las detectada por las presidentas 

municipales en diciembre de 2018 

 
Fuente. Primera reunión de la RAJ. Zapopan. 18 de diciembre de 2018. Elaboración propia a partir del diálogo entre 
las presidentas que asistieron. 
 

En enero de 2019 se realizó la segunda sesión donde se abordó una planeación para la RAJ a partir 

de diagnósticos colaborativos ágiles. El primer tema era el medio ambiental (agua, agroecología y 

sistemas de producción de alimentos, cambio climático y manejo de residuos). El segundo, 

fortalecimiento municipal (gobernanza, recaudación y finanzas municipales, comunicación social, 

mejora regulatoria y capacidades internas) el tercero seguridad (prevención del delito, 

fortalecimiento de policías municipales y cultura de paz). Debemos señalar que este último tema 

se propuso de forma experimental, ya que a pesar de tratarse de un tema prioritario de las agendas 

nacionales e internacionales, por la evidente crisis de seguridad existente, no era mencionado ni 

por  las presidentas ni por los CPIs participantes. Por último, se dejó una “mesa blanca” en la que 

se solicitaba identificar nuevos problemas que no estaban integrados en ninguno de estos tres temas 

anteriores6. Se seleccionaron los nodos de trabajo, que se plasmarían en agendas locales. El tema 

 
 6 Estas mesas de diagnóstico fueron coordinadas por las  las Dras. Cindy McCulligh,  Cecilia Salgado, Magdalena 
Villarreal (CIESAS) y por la Mtra. Marina González Magaña (Yale University). 
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de la seguridad a nivel municipal no contaba con condiciones de trabajo, por lo que pasó a 

convertirse en una condición a considerar a la hora de diseñar e implementar agendas locales, pero 

no un aspecto que pudiera trabajarse directamente. 

Una vez seleccionados los nodos, se acordaron los mecanismos básicos de trabajo que se 

implementaron a lo largo del año, relativos a la periodicidad de las reuniones, la participación de 

personas invitadas y la comunicación. Así mismo, se propuso generar agendas paralelas con los 

municipios para abordar algunos de sus problemas locales. Estas agendas se trabajarían en campo 

y se buscaría financiamiento adecuado. Las presidentas acudirían a las sesiones de la RAJ 

acompañados de sus equipos, que contarían con talleres especiales para atender a algunas de las 

necesidades en materia de planeación, diseño de políticas públicas y presupuestos o servicios 

municipales que habían sido manifestadas. A la vez que estos equipos se capacitaban, las 

presidentas tendrían su espacio de trabajo propio, donde intercambiar sus experiencias y dialogar 

con otras personas que se invitarían especialmente con el fin de generar alianzas y conocer otros 

enfoques. Ver Esquema 3 

Esquema 3. Estructura de la RAJ y principales funcionales de los participantes. 

  
Fuente: elaboración propia a partir del trabajo de la red.  
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La RAJ contaba con dos núcleos activadores, cada uno de ellos con sus propios objetivos: las 

presidentas municipales, que movilizaban equipos y comunidad, así como otros espacios políticos 

y sociales a los que eran convocadas, y el equipo coordinador, que movilizaba desde los CPIs 

participantes otra serie de actores regionales e internacionales. Las presidentas tenían como 

objetivo principal su fortalecimiento como actores políticos y la coordinación la apertura de 

espacios y la generación de alianzas para realizar incidencia social. Esto permitía articular ambos 

núcleos ya que, finalmente, se buscaba la implementación de propuestas que beneficiaran a la 

población de pequeños y medianos municipios de Jalisco. Las presidentas sabían que su 

fortalecimiento como actores locales debería venir dada por el reconocimiento hacia su trabajo y 

por tanto, un equipo fortalecido y la implementación de proyectos les permitiría contar con un 

mayor capital político y social. Por parte del programa CIDIGLO el objetivo era articular proyectos 

interdisciplinares aplicados en favor de comunidades sustentables. Así pues, ambos grupos podían 

trabajar articuladamente en la consecución de sus objetivos. Ver Esquema 4 

Esquema 4. Aliados atraídos a la RAJ a partir de sus núcleos activadores. 

 
Fuente:  elaboración propia a partir de la investigación realizada en la red.  
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5. RESULTADOS  

Entre marzo y noviembre de 2019 se llevaron a cabo seis sesiones de la RAJ donde se abordaron 

temas relativos a medio ambiente y servicios públicos municipales, transparencia, comunicación 

política, agricultura y alimentación, las relaciones con la federación, políticas públicas y 

perspectiva de género. Cada sesión comenzaba con una exposición por parte de alguna persona 

invitada. Entre los invitados se procuraba contar con representantes de la academia, de 

organizaciones internacionales o civiles, así como de algunos políticos. Después de la presentación 

se dividía el grupo: las alcaldesas pasaban a una sala donde trabajaban ellas con algunos integrantes 

del equipo coordinador, a veces con personas invitadas, y sus equipos contaban con talleres 

específicamente diseñados para ellos. Posteriormente, equipos, presidentas e investigadoras nos 

reuníamos para comer y convivir. Algunas presidentas hacían peticiones expresas para atender 

algún problema específico, por ejemplo, el servicio de agua en Zapotitlán de Vadillo, los altos 

costes de una PTAR en Amacueca, el impulso de enfoques ambientales en El Grullo o generar 

valor agregado al mango de San Cristóbal de la Barranca. Así, de forma paralela a las reuniones, 

se iban creando agendas específicas que atendieran necesidades a partir del diseño de proyectos o 

la articulación con otros ya existentes.  

Este primer año sirvió sobre todo para consolidar el grupo de trabajo. Las presidentas mostraron 

mucha cercanía entre ellas, apoyándose en actos regionales o estatales en los que debían participar 

conjuntamente, fomentando espacios de convivencia y apoyando a través de contactos a sus 

colegas. Pero además de esta relación, los municipios participantes disponían de un espacio de 

confianza, representado tanto por CIESAS como por otros los otros centros participantes, al que 

acudir para asesorías. Por parte del equipo coordinador se buscaba articular estas necesidades con 

las y los investigadores adecuados. Al mismo tiempo, el contacto directo con las presidentas 

permitía diseñar proyectos basados en diagnósticos locales con participación de numerosos actores. 

Esta alianza entre gobiernos locales y CPIs generó un proceso multidireccional para trabajar 

ágilmente desde los dos lados, favoreciendo las alianzas y el diseño de proyectos. La RAJ captó el 

interés de posibles financiadores y aliados. Para el equipo de investigación era muy relevante 

disponer de interlocución directa y de capacidad de convocatoria con estos municipios. Ambas 

partes participaban en los diagnósticos, la búsqueda de financiamientos, el diseño de estrategias y 

la implementación.  Sin embargo, también existían algunas restricciones importantes: al trabajar 
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sobre una diversidad de temas tan amplios, la RAJ perdía cierta personalidad y, además, las 

instituciones involucradas y sus especialistas no podían abarcar todas las necesidades. Es más, se 

observaron ausencias importantes, como el tema de la seguridad en municipios, que ya hemos 

mencionado. Además, al ser las presidentas las principales interlocutoras, se podían estar 

invisibilizando necesidades de sectores contrarios o que no resultaran de interés por su 

marginalidad o porque sus intereses chocaban con los del equipo municipal. A partir de un ejercicio 

FODA se analizaron colectivamente estos aspectos y se optó por concentrar los esfuerzos en la 

sustentabilidad de las comunidades, desde un enfoque de género y de crisis climática. De esa forma, 

la RAJ articularía sus agendas en torno a un nodo fuerte. Así, el objetivo de experiencias 

compartidas paso a ser considerada una metodología de trabajo más que un punto articulador en sí 

mismo.  

En enero de 2020 se discutió y aprobó esta propuesta de trabajo, con una declaración ante la prensa 

celebrando el primer aniversario de la red y notificando que se priorizaría la lucha contra el Cambio 

Climático a nivel local. En la discusión, las presidentas propusieron que se diera especial relevancia 

a integrar ese enfoque en los servicios municipales, que eran uno de los principales dolores de 

cabeza en esos momentos. La segunda reunión estaba considerada realizarse en la tercera semana 

de marzo, pero días antes estalló la emergencia por COVID y se abrió una nueva etapa de la RAJ 

que permitió reconocer nuevos hallazgos.  

En el mes de abril de 2020 se realizaron tres reuniones de la RAJ a partir de medios digitales. Estas 

reuniones siguieron durante toda la pandemia (se realizaron un total de ocho) y fueron 

extraordinariamente ricas: la relación creada el año anterior entre las presidentas y el equipo de 

coordinador permitió desarrollar un espacio digital donde expresar las dificultades de los 

municipios a nivel local, articular con otros actores posibles soluciones a algunos de esos 

problemas y compartir la experiencia que estaban viviendo. En marzo de 2020 se solicitó a la gente 

que no saliera de sus casas, a los negocios cerrar y a las autoridades municipales que se hicieran 

cargo de este proceso. 

Las presidentas trasladaron una serie de preocupaciones ligadas con la atención a la salud y los 

protocolos sanitarios que debían implementar, así como la logística para hacer llegar los casos 

graves a hospitales. Además, pusieron el foco en la situación vivida por niños y mujeres y su 

preocupación de que la violencia intrafamiliar y de género creciera en este contexto: la ausencia de 
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escuelas y el encierro prolongado hacían que estos sectores estuvieran especialmente vulnerables. 

El incremento de la pobreza y la garantía de los alimentos suficientes a su población se convirtió 

también en uno de sus objetivos prioritarios, así como la atención de servicios públicos esenciales 

con seguridad para sus trabajadores. Las presidentas tuvieron que hacer frente a la desconfianza, 

el enojo de la población y la incredulidad sobre el COVID y sus consecuencias. El espacio de 

intercambio les permitía expresar las presiones que estaban recibiendo tanto por parte de los 

gobiernos estatal y federal para aplicar las normativas de la contingencia, como por parte de su 

población que observaba espantada como no podían trabajar, disponer de recursos básicos o llevar 

a sus hijos/as a la escuela. Si la situación en las ciudades fue dramática, en los pequeños y medianos 

municipios de Jalisco puso de manifiesto las desigualdades y la necesidad de operar con criterio, 

ante circunstancias muy diferentes. 

La RAJ permitió visualizar algunos casos paradigmáticos, como el de Tapalpa, que veía como la 

población de la ciudad se trasladaba a sus cabañas turísticas para hacer fiestas y/o disfrutar del aire 

libre. Aunque la movilidad estaba prohibida, la presidenta tenía la obligación de cerrar sus negocios 

locales y, al mismo tiempo, recibir a turistas que ponían en riesgo la salud de sus habitantes. Estos 

casos permitían a las presidentas dar consejos, intercambiar datos, ofrecer contactos o incluso 

recursos propios, así como disponer de un espacio seguro donde discutir y expresar su angustia 

ante la situación que estaban viviendo. Fue precisamente esta contingencia la que permitió valorar 

el trabajo realizado antes y la importancia de disponer de estas redes de confianza que pueden 

activar recursos en pocas horas y diseñar proyectos y estrategias con gran agilidad. El trabajo de 

redes con incidencia debe implicar la capacidad de adaptación ante realidades variables y contextos 

de oportunidad y amenaza cambiantes. 

Finalmente, en septiembre de 2021 se realizó una sesión de despedida presencial. La falta de 

recursos humanos para la coordinación, así como el cambio de presidentas municipales hizo que el 

proyecto quedara en suspenso, aunque las alianzas formadas y las relaciones personales continúan. 

Gracias a la RAJ, se impulsaron proyectos de activación ante el cambio climático en varios 

municipios, se realizaron al menos seis proyectos de incidencia en el área ambiental, algunos de 

ellos trascendieron a la RAJ. Pero, además, se realizó este experimento de innovación que permite 

reflexionar y avanzar acerca de la capacidad de las redes como espacios de generación de 
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conocimiento desde una perspectiva de incidencia, y la posibilidad de interacción con actores 

ajenos a la academia.  

 

6. DISCUSIÓN  

Se resaltan alas aportaciones del estudio tanto teóricas como prácticas. 

 

6.1. Aportaciones teóricas 

Los modelos de trabajo colaborativo tienen en el diálogo la principal herramienta de investigación. 

La Ecología de Saberes (Santos, 2010) nos proporciona un marco teórico donde el objetivo es co-

construir nuevo conocimiento a partir del intercambio de saberes, con especial interés en la 

experiencia de los actores participantes.  Para llevar a la práctica esta producción de conocimiento, 

con enfoques horizontales (Corona Berkin, 2019), es necesario generar espacios donde este proceso 

sea posible, que permita no sólo la generación de respuestas, sino también de las preguntas que 

deben hacerse. La RAJ constituyó un modelo piloto en este sentido, que permitió identificar 

algunas líneas para la conformación de una red de investigación con incidencia, como hemos ido 

exponiendo: la identificación del tema articulador, de actores en distintas esferas, la selección de 

nodos para la generación de agendas de trabajo y el diseño de una estructura que permitan dar 

seguimiento y actualizar esas agendas. Así, las modelos y conceptos teóricos deberían ser 

retroalimentados por la experiencia de sus miembros, y nunca supeditar la acción, la praxis, a la 

teoría: una red de incidencia siempre priorizara la resolución pragmática mediante el diálogo de las 

contradicciones u obstáculos que puedan ir surgiendo en el proceso, a partir de metodológicas 

ágiles y flexibles. 

La experiencia de la RAJ nos permite abordar la discusión acerca de si las redes de incidencia 

podrían contribuir a mejorar los modelos de innovación sostenible a los CPIs, cómo deberían 

constituirse y coordinarse dichas redes, así como deberían mantenerse en el tiempo. El modelo 

teórico de implementación de la RAJ fue muy básico, casi intuitivo, pero el desarrollo de este 

permitió generar una serie de propuestas metodológicas que pueden contribuir a que CPIs y otro 

tipo de instituciones que buscan generar incidencia desarrollen sus propias redes.  

Así, de acuerdo con las dinámicas establecidas, el primer aspecto a identificar es un área temática: 

¿cuál sería el elemento articulador de la red? En este caso fue el concepto de alcaldesas de Jalisco. 
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Si bien el cargo que ellas ocupaban era el de presidentas municipales, el concepto de alcaldesa 

resultaba innovador y distintivo en el panorama político mexicano y, además, tenía reconocimiento 

internacional. Generaba, por tanto, una identidad transformada y compartida entre ellas que 

permitía establecer el vínculo inicial. A partir de este elemento articulador, se requería la 

realización de un diagnóstico colectivo, ágil y breve, que sirviera para identificar los nodos en torno 

a los cuáles trabajaría la red. Estos nodos fueron el ejercicio de las presidentas municipales, el 

fortalecimiento de sus equipos y la realización de agendas locales en torno a la sostenibilidad de 

comunidades y servicios. Es importante señalar que para el establecimiento de nodos no es 

necesario contar con diagnósticos detallados, sino con puntos en torno a los cuáles podemos 

comenzar a establecer agendas locales, que permitirán profundizar en estos problemas de forma 

más detallada: son espacios de discusión amplios donde pueden integrarse distintos actores, en este 

caso municipios y CPIs, pero también otro tipo de actores locales, regionales y globales. Los nodos 

de investigación con incidencia deberían ser, además, dinámicos: la experiencia y el trabajo 

colectivo, o incluso los contextos, como sucedió en la pandemia, podrían hacer que quedaran 

obsoletos en un determinado momento y obliguen a su transformación en otros que requieran 

atención. Aquí, la metodología que se impone es la de incidencia: diagnóstico, planeación, 

implementación y evaluación, lo que implica retroalimentación y ajustes, en casos necesarios: 

debería ser un objetivo prioritario el mantener la tensión a partir de la identificación de la 

identificación de las necesidades, las oportunidades y la evaluación de contextos y riesgos. La 

flexibilidad por tanto sería un factor para considerar en estas redes. Ver Esquema 5 

La RAJ nos permitió observar que estos espacios son entes vivos y dinámicos, que atienden a 

procesos concretos que se van transformando. Los enfoques colaborativos transcienden la 

transdisciplinaridad para abrirse al diálogo experiencial y atender a saberes alternativos de las 

comunidades que se integran, lo que implica una relación muy estrecha con los contextos políticos, 

sociales y personales que debería tenerse en cuenta en el trabajo cotidiano de la red: el 

reconocimiento de las necesidades de personas e instituciones, así como la atención a estas a partir 

de su integración en la planeación es una parte necesaria para que la red funcione.  
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Esquema 5. Pasos para la co-construcción de una red de incidencia. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la investigación realizada en la red.  

 

Deberíamos de igual forma considerar que una red de incidencia no solo debería contar con 

personas e instituciones provenientes de distintas esferas, sino que también debería generar 

espacios de trabajo multinivel que podrían integrar y vincular los actores y al mismo tiempo ser 

operativos. En el caso de la RAJ el planteamiento era en torno a las presidentas y sus nodos 

compartidos. Para la realización de agendas en torno a esos nodos, fue necesario crear otros niveles 

de trabajo en campo. De igual forma, para la capacitación de equipos se idearon espacios y líneas 

de comunicación alternativas que permitieran una mayor agilidad para cumplir los compromisos.  

Cualquier red de investigación con incidencia debería plantear una estructura acorde a las 

necesidades de sus actores, que debería surgir en las primeras sesiones de la red, atendiendo a las 

lógicas, intereses y vocaciones de las personas e instituciones participantes. La realización de los 

seis primeros pasos (ver esquema 5) no debería llevar más de dos sesiones plenarias, obviamente, 

con el trabajo operativo y sistematizador del equipo coordinador detrás, donde además recaerá la 

competencia de desarrollar estos modelos para su posible replica en distintos contextos. 
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6.2. Aportación práctica (praxis) 

Para generar procesos de innovación sostenible desde CPIs, deberíamos considerar una condición 

previa: ¿cuentan los CPIs con los elementos y equipos necesarios para realizar dicha innovación? 

La respuesta es claramente negativa. Los CPIs disponen de personal altamente capacitado que 

contribuye desde la investigación y el diseño a la innovación. Según sus perfiles y capacidades 

pueden intervenir en distintos momentos. Generalmente, su participación se ha limitado a la parte 

diagnóstica y a la generación de productos (desarrollos tecnológicos, asesorías, propuestas 

estratégicas, por ejemplo). En algunos casos también han participado en evaluaciones. Sin 

embargo, estos equipos son limitados y su capacidad de incidencia es muy baja.  

Una vez que esos nodos están diseñados colaborativamente, enunciados y compartidos, sería clave 

la identificación de los equipos coordinadores, la asignación de funciones, y la generación de 

agendas locales. La planeación de una red de incidencia, por tanto, debería contar al menos con 

dos niveles: un espacio de discusión en torno a nodos que permita ir fortaleciendo las alianzas 

regionales, nacionales o incluso internaciones, y ámbitos de acción local para la implementación 

de agendas locales y proyectos de incidencia. Al mismo modo, sería imprescindible establecer las 

dinámicas de articulación de estos niveles, así como, de acuerdo con las propias vocaciones y 

dinámicas, que otro tipo de acciones se requieren: ¿financiamientos?, ¿capacitaciones? Cada red, 

de acuerdo con sus diagnósticos debería establecer sus estructuras y lógicas de trabajo, de la misma 

forma que se hizo a través de la RAJ.  

La red, además, permitió indagar sobre nuevas formas de trabajo entre Centros Públicos de 

Investigación y actores sociales locales. Los CPIs, en líneas generales, tienen espacios de 

interacción con comunidades a partir de proyectos concretos, generalmente con financiamiento 

propio. Sin embargo, la generación de redes que permitieran tener espacios de intercambio 

permanente abriría la opción de integrar nuevos métodos de investigación e incidencia a partir de 

estos procesos colaborativos.  No debemos olvidar que los CPIs disponen de personal con distintos 

perfiles que llevan a las personas a formar parte de redes de investigación o vinculación, que 

atienden a sus inquietudes o responsabilidades profesionales. Al mismo tiempo, los CPIs 

pertenecen a otro tipo de redes o espacios que atienden a compromisos institucionales. La propuesta 

de la RAJ representaría un concepto diferente: es una red de investigación con incidencia que busca 

realizar diagnósticos y estrategias de acción colectivas a partir de alianzas. El objetivo es generar 
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nuevo conocimiento práctico, que no solo permita reflexiones teóricas, sino metodologías de 

resolución de problemas comunes. Estas redes, además, deberían contribuir a promover relaciones 

profesionales y personales basadas en la honestidad, la confianza, el respeto y el reconocimiento 

de intereses diversos, lo que podría beneficiar el conocimiento de las comunidades sobre el trabajo 

que se realiza en esos centros y su importancia, buscando una activación del patrimonio común que 

deberían representar en favor de la sociedad.  

Para ello, se requeriría además el diseño de agendas que incluyeran el financiamiento e 

identificación de otro tipo de recursos (materiales, humanos) necesarios para poder ser llevadas a 

cabo. Por supuesto, es indispensable también la sistematización y reflexión sobre este trabajo en 

red para contribuir a la discusión teórica, con una perspectiva pragmática. Esta última parte debería 

buscar distintas formas de contribuir a esa discusión, de forma que se alcanzaría no solo a sectores 

académicos, sino también a las comunidades, los servidores públicos o todos aquellos que 

participan y aportan a la red.   

 

7. CONCLUSIÓN  

La reflexión teórica sobre el proceso que significó la RAJ nos lleva a concluir que las redes de 

investigación con incidencia, a partir de modelos colaborativos inter-actor/inter-sector, fortalecen 

una visión más horizontal y participativa de los Centros Públicos de Investigación, donde la 

comunidad científica cede protagonismo en la construcción de conocimiento a otros actores, pero 

al mismo tiempo, se posiciona como un actor con mayor influencia, incrementando sus recursos y 

la capacidad de incidencia social.  En la práctica, estas redes permiten realizar diagnósticos 

colaborativos, identificar estrategias innovadoras desde la tradición local y a partir de la 

caracterización de los contextos y problemas, así como diseñar procesos de incidencia con los 

actores necesarios para que dichos procesos sean realmente llevados a cabo y transciendan las 

acciones de un proyecto. Así, la teoría y la práctica crean una relación dialéctica y 

multidimensional, a partir del diálogo generado por los actores participantes, que se plasma en 

metodologías, flexibles, ágiles y ligeras que deben ir acomodándose a los contextos de trabajo.    

La experiencia de la RAJ visibiliza que estas redes de investigación con incidencia son espacios 

muy valiosos para los centros y pueden crear alternativas tanto para la implementación de 

investigación innovadora, a partir de diagnósticos multicriterio, como para la generación de 
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propuestas con incidencia, integrando a los actores locales en el proceso. De igual forma, y este es 

sin duda un reto, habrá que buscar dinámicas que trasciendan los alcances locales para que puedan 

extender y replicar las metodologías exitosas en la resolución de problemas de alcance nacional.  
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