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Resumen

En el presente trabajo presentamos 68 conceptos de políticas públicas con 
el objetivo de comparar los diversos enfoques que se tienen, también pre-
sentamos, mediante una revisión de la literatura, diversos estudios sobre 
políticas públicas tanto a nivel nacional como internacional, esto nos indi-
ca: quiénes escriben, en dónde escriben, y qué enfoques tiene su investiga-
ción. La primera parte del libro es una revisión teórica de los conceptos de 
política pública relacionados con la interdisciplina, la sustentabilidad y el 
ambiente. La segunda parte del libro se compone de ejemplos de aplica-
ción local, desde la construcción de una asignatura a nivel posgrado para 
aplicar las políticas públicas a las investigaciones y tener una mayor inci-
dencia social, hasta instrumentar un laboratorio donde se analicen, en 
conjunto con la sociedad, los cambios que se están dando en la aplicación 
de las políticas públicas y gubernamentales, su comportamiento, su análi-
sis, diseño y evaluación en la conjunción de los diversos actores, y cerra-
mos con un ejemplo de acercamiento de las investigaciones al entorno so-
cial con la creación del Tlali Nantli Tour. 

Palabras clave: gobernanza, interdisciplina, sustentabilidad, participación 
ciudadana, incidencia social, laboratorio social.
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Introducción

Las políticas públicas se asumían únicamente como un asunto de gobierno, 
sin embargo, esta visión ha evolucionado, las políticas públicas se han vuel-
to más inclusivas, es más, deben ser más inclusivas, la participación de di-
versos actores para el diseño de políticas públicas es necesaria para su im-
plementación y su evaluación. 

Cuando se marca la diferencia entre lo que son las políticas públicas y 
las políticas gubernamentales —como se describe en la primera parte del 
libro, donde hacemos un recorrido por los diversos conceptos de políticas 
públicas desde diferentes territorios y períodos y se reconoce que no hay 
un concepto inamovible, sino que las políticas públicas dependen del con-
texto donde se desarrollen—, una vez que sabemos qué son y cómo pue-
den asumirse, el análisis bibliométrico hecho toca la revisión teórica de los 
conceptos de políticas públicas en el contexto internacional (quiénes escri-
ben, en dónde escriben, y qué enfoques tiene su investigación) y a nivel 
nacional; y analizamos los resultados y cerramos con las oportunidades de 
investigación en la materia. 

En la segunda parte del libro, que se considera muy importante, se si-
gue una directriz que propuso establecer cuál era el impacto de las investi-
gaciones en la sociedad; esto representó un problema para aquellas inves-
tigaciones que si bien resuelven problemas, no fundamentan cómo la 
investigación impacta en la sociedad, es por ello que surge la idea de crear 
una asignatura a nivel posgrado sobre las políticas para la sustentabilidad 
ambiental del desarrollo, en donde se guía al estudiante paso a paso para 
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que revise su investigación y delimite en ella las políticas gubernamentales 
y las políticas públicas, y con estas últimas haga su propuesta para poder-
las implementar; es así que los estudiantes se esfuerzan por lograr incluir 
en sus trabajos la incidencia social. Ésta no es una tarea fácil, sobre todo 
para los estudiantes que son netamente de biociencias e ingeniería y que 
no tienen ninguna formación social, sin embargo aquí traemos algunos 
resultados que la materia ha logrado en investigaciones.

Partiendo de lo anterior nos dimos cuenta de que es necesario no sólo 
impartir una asignatura sino tratar de que se vuelva un trabajo continuo y 
que pueda llegar a trascender y se pensó en un observatorio en un labora-
torio de políticas públicas para la sustentabilidad. Es así que esbozamos la 
idea de este laboratorio y como uno de sus primeros resultados comenta-
mos al final del libro cómo está operando el grupo Tlali Nantli Tour, que 
es un grupo de investigadores que intenta llevar la ciencia a un nivel don-
de sea asequible para toda la población, a través de diversos podcast los 
estudiantes de nivel posgrado “traducen”, “interpretan”, “trabajan” para ex-
plicar sus investigaciones con un lenguaje claro, sencillo, fácil, para que la 
mayoría de la población pueda hacer suyo el conocimiento. Con aproxi-
madamente 15 podcast grabados se ha llevado esto a diferentes redes so-
ciales como son Facebook, Spotify, Youtube, entre otras.

Esperamos con esta obra incidir en la sociedad, a través de las investi-
gaciones en políticas públicas incluyentes, y los pasos los presentamos 
aquí.
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I. Revisión teórica de los conceptos  
de políticas públicas

Aún no hay un concepto universal sobre lo que son las políticas públicas, 
se dice que éstas dependen en gran medida del contexto donde se diseñen, 
evalúen, implementen. Las políticas públicas tienen un lugar: territorio, 
tienen un tiempo: período, y resuelven problemas tanto similares como 
diferentes: contexto. 

A continuación, trabajamos 68 definiciones de políticas públicas que 
se han generado alrededor del mundo, con su respectivo territorio, tiempo 
y contexto; consideramos que es muy importante establecer esto cuando 
elegimos algún concepto de políticas públicas en nuestros trabajos.

1. Theodore Lowi (1964). Distribute and redistribute resources, policies 
may supply citizens with materials that can be used to build, organize, and 
mobilize pressure groups, sometimes among otherwise disenfranchised 
members of the polity. (Distribuir y redistribuir recursos, las políticas pue-
den proporcionar a los ciudadanos materiales que se pueden utilizar para 
construir, organizar y movilizar grupos de presión, a veces entre miem-
bros de la política que de otra manera estarían marginados).

2. Hugh Heclo y Aaron Wildavsky, 1974: consideran a la política públi-
ca como una acción gubernamental dirigida hacia el logro de objetivos 
fuera de ella misma.

3. William I. Jenkins (1978): una política pública hace referencia a un 
conjunto de decisiones interrelacionadas, tomadas por un actor o grupo 
de actores respecto de la selección de metas y medios para alcanzarlas en 
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una situación específica, y donde aquellas decisiones están dentro del ám-
bito de autoridad de esos actores.

4. Wildavsky (1980): un problema sobre el cual algo pudiera o debería 
hacerse.

5. Francesc Pallares (1988): las políticas públicas deben ser considera-
das como un “proceso decisional”, son “el conjunto de actividades de las 
instituciones de gobierno, actuando directamente o a través de agentes, y 
que van dirigidas a tener una influencia determinada sobre la vida de los 
ciudadanos”. Conjunto de decisiones que se llevan a cabo a lo largo de un 
plazo de tiempo.

6. Giandomenico Majone (1989): es una actividad de comunicación 
pública y no sólo una decisión orientada a la efectuación de metas (…), es 
también todo el conjunto de actividades “postdecisionales” o “retrospecti-
vas” que buscan aportar “evidencias, argumentos y per suasión”.

7. Anderson (1990): Intentional set of actions pursued by a team of 
institutions or people in solving a problem. (Conjunto intencional de ac-
ciones llevadas a cabo por un equipo de instituciones o personas para re-
solver un problema.)

8. Pierre Muller (1990): “Una política pública se presenta bajo la forma 
de un programa de acción gubernamental en un sector de la sociedad o en 
un espacio geográfico específico”.

9. Charles E. Lindblom (1991): las políticas públicas son un proceso 
muy complejo, sin principio ni fin y cuyos límites permanecen muy in-
ciertos. De alguna manera una red compleja de fuerzas produce conjunta-
mente un efecto llamado políticas públicas.

10. Joan Subirats (1992): es la norma o conjunto de normas que existen 
sobre una determinada problemática así como el conjunto de programas u 
objetivos que tiene el gobierno en un campo concreto.

11. Eduardo Álvarez D. (1992): las políticas públicas son un modo de 
acción sólo concebible razonablemente dentro del marco de un sistema 
político en el que el Estado tenga la facultad de regular, intervenir, impedir, 
compensar o reajustar los efectos indeseables de la lógica del mercado y de 
sus propias acciones. Y la noción misma de políticas públicas sólo tiene 
sentido dentro de marcos conceptuales que permitan ver el proceso de 
toma de decisiones públicas como el objeto específico de la ciencia política. 
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12. Ives Meny y Jean-Claude Thoenig (1992): programa de acción de 
una autoridad pública o resultado de la actividad de una autoridad investi-
da de poder público y de legitimidad gubernamental.

13. Luis F. Aguilar Villanueva (1992): en suma, al hablar de políticas 
públicas queremos decir decisiones de gobierno que incorporan la opi-
nión, la participación, la corresponsabilidad y el dinero de los privados, en 
su calidad de ciudadanos electores y contribuyentes.

14. José Luis Méndez (1992): acción del Estado dirigida a cumplir cier-
tos objetivos.

15. Ives Meny y Jean-Claude Thoenig, Barcelona (1992): la política pú-
blica se puede concebir en respuesta a dos hipótesis: ¿la política determina 
las políticas?: donde la política pública se concibe como determinada, en 
su forma y su contenido, por las instituciones, los actores políticos, la acti-
tud de los gobiernos y los gobernados; y ¿las políticas determinan la políti-
ca?: en este caso la política pública se considera como una variante inde-
pendiente que influye en el contenido y las formas de la política (elecciones, 
debates, discursos ideológicos, etcétera).

16. Fernando Bazúa y Giovanna Valenti (1993): estudio sistemático de 
los problemas públicos (locales, citadinos, nacionales o mundiales) y dilu-
cidación de los conjuntos de decisiones de carácter público (constitucio-
nales, judiciales o gubernamentales) de los que es esperable la generación 
de una situación calificable como “solución” de tales problemas.

17. Joan Subirats (1994): campo de actividad gubernamental, un pro-
pósito general a realizar, una situación social destacada, una propuesta de 
acción específica, la norma o las normas que existen para determinada 
problemática, el conjunto de objetivos y programas de acción que tiene el 
gobierno en un campo de cuestiones. O bien la política como producto y 
resultado de una específica actividad gubernamental, el comportamiento 
gubernamental de hecho, el impacto real de la actividad gubernamental, el 
modelo teórico o la tecnología aplicable en que descansa una gran iniciati-
va gubernamental.

18. Roberto Martínez Noguiera (1995): “Comprensiones sociales relati-
vamente compartidas”, construidas a través de manifestaciones de propósitos 
y de su reformulación y reinterpretación dinámica a través de un proceso que 
algunos autores “denominan de retroalimentación” y otros “reflexividad”.
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19. Weimer y Vining citados por Roberto Nogueira (1995): asesora-
miento relevante para las decisiones públicas basado en valores y dirigido 
a un usuario específico.

20. Thomas Dye (1995): “Public policy is whatever governments choo-
se to do or not to do”. “La política pública es lo que los gobiernos deciden 
hacer o no hacer”. “Las Políticas Públicas se refieren a actividades materia-
les o simbólicas que gestionan las autoridades públicas”.

21. Bruno Jobert (1996): las políticas públicas son “la construcción y la 
puesta en marcha de un conjunto de normas con el fin de lograr una cohe-
sión social”, y se deben entender como “un momento de la lucha política 
global: el estudio del Estado en acción es también la política buscada por 
otros medios y en otros escenarios. La política pública es la concreción del 
Estado en acción, en movimiento frente a la sociedad y sus problemas”.

22. Alejandro Mungaray Lagarda y Giovanna Valenti Nigrini (1997): 
política pública designa la política gubernamental, estatal o de alguna or-
ganización no gubernamental, en un determinado país cuando reúne cier-
tas condiciones. Designa estrategias de acción que le son imputables a los 
gobiernos o a organizaciones no gubernamentales, las cuales buscan solu-
ciones de algún problema específico o corregir distorsiones propiciadas 
por la implementación de otras políticas.

23. Schram y Neisser (1997): Public policies also more fundamentally 
narrate our relations (between citizens, between citizens and the state,  
between states, etc.) in politically slective ways. (Las políticas públicas 
también narran más fundamentalmente nuestras relaciones [entre ciuda-
danos, entre ciudadanos y el Estado, entre Estados, etc.) en formas políti-
camente selectivas).

24. Pierre Muller e Yves Surel (1998): una política pública “designa el 
proceso por el cual se elaboran y se implementan programas de acción 
pública, es decir dispositivos político-administrativos coordinados, en 
principio, alrededor de objetivos explícitos”.

25. Juliana Martínez (2001): las políticas públicas constituyen uno de 
los instrumentos socialmente disponibles para atender las necesidades  
de la población. Además, en tanto instrumento, las políticas públicas tie-
nen la potencialidad, al mismo tiempo, de resolver problemas concretos, 
de promover integración social.
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26. Hall (2001): Public policy-making is a political activity and these 
are influenced by the economic, social and cultural characteristics of so-
ciety, as well as by the formal structures of governments. (La formulación 
de políticas públicas es una actividad política y éstas están influenciadas 
por las características económicas, sociales y culturales de la sociedad, así 
como por las estructuras formales de los gobiernos.)

27. Manuel Canto C. (2002): cursos de acción tendentes a la solución 
de problemas públicos, definidos a partir de la interacción de diversos su-
jetos sociales, en medio de una situación de complejidad social y de rela-
ciones de poder, que pretenden utilizar de manera más eficiente los recur-
sos públicos y tomar decisiones a través de mecanismos democráticos, con 
la participación de la sociedad.

28. Dias, R. (2003): Public policies are actions carried out by the public 
authorities, wich aim at the common good and meet the needs of society, 
being oriented towars meeting public interests. (Las políticas públicas son 
acciones llevadas a cabo por las autoridades públicas, que apuntan al bien 
común y satisfacen las necesidades de la sociedad, orientadas a satisfacer 
los intereses públicos.) 

29. Eugenio Lahera (2003): las políticas públicas tienen que ver con el 
poder social. Las políticas públicas corresponden a soluciones específicas 
de cómo manejar los asuntos públicos. Las políticas públicas son un factor 
común de la política y de las decisiones del gobierno y de la oposición. 

30. Eugenio Lahera (2004): cursos de acción y flujos de información 
relacionados con un objetivo público definido en forma democrática; los 
que son desarrollados por el sector público y, frecuentemente, con la parti-
cipación de la comunidad y el sector privado (…) incluirán orientaciones 
o contenidos, instrumentos o mecanismos, definiciones o modificaciones 
institucionales, y la previsión de sus resultados.

31. Pedro Medellín (2004): la estructuración de las políticas debe ser 
comprendida como el producto de un intenso proceso político a través del 
cual emergen y toman forma los proyectos e intereses de agentes (indivi-
duos), agencias (instituciones) y discursos (síntesis de la interacción entre 
agentes y agencias) en pugna por imponer un determinado proyecto de 
dirección política y de dirección ideológica sobre la sociedad y el Estado 
que son gobernados.
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32. Gobierno de Cundinamarca (2005): “el conjunto coherente de en-
foques, principios, objetivos, estrategias y planes de acción que identifican, 
comprenden y abordan las problemáticas de una sociedad (económica, 
política, social, cultural o ambientalmente) o buscan generar las condicio-
nes adecuadas para un grupo poblacional”.

33. Edgar Varela (2005): “Por políticas o si lo queremos singularizar 
por “política pública”, se entiende la definición y la implantación de un 
curso o cursos de acción. (…) el Estado actúa de una manera consciente, 
deliberada y planificada con miras a lograr determinados objetivos, colo-
cados como metas deseables a alcanzar, para resolver situaciones actual-
mente problemáticas”.

34. Domingo Ruiz (2005): las políticas públicas son las acciones de go-
bierno, es la acción emitida por éste, que busca cómo dar respuestas a las 
diversas demandas de la sociedad, como señalan Chandler y Plano, se 
pueden entender como uso estratégico de recursos para aliviar los proble-
mas nacionales.

35. Enrique Ceppi di Lecco (2005): son una intervención del Estado 
expresada en una decisión o conjunto de decisiones de una autoridad pú-
blica, en un tema determinado y que tiene una finalidad específica, es de-
cir, estamos frente a una política pública desde el momento en que hay 
una decisión.

36. Martha Elisa Nateras González (2005): elemento institucional, en 
virtud de que las decisiones son tomadas por una autoridad formal legal-
mente constituida, dentro de un sistema político y que estas decisiones se 
toman considerando la relación fines/medios; lo cual nos lleva a la acción 
o inacción.

37. María Gracas Rua (2006): conjunto de decisiones que se traducen 
en acciones, estratégicamente seleccionadas (dentro de un conjunto de al-
ternativas, conforme a una jerarquía de valores y preferencia de los intere-
sados). Su dimensión es pública por el tamaño del agregado social sobre el 
cual coinciden, pero sobre todo por su carácter imperativo, siendo éste re-
vestido de la autoridad legítima y soberana del poder público.

38. Myriam Cardozo Brum (2006): fenómeno social, administrativo y 
político específico, resultado de un proceso de sucesivas tomas de posi-
ción, que se concretan en un conjunto de decisiones, acciones u omisio-
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nes, asumidas fundamentalmente por los gobiernos, mismas que traducen, 
en un lugar y periodo determinados, la respuesta preponderantemente del 
mismo frente a los problemas públicos vividos por la sociedad civil.

39. Frohock citado por Bardach (2007): “una práctica social y no un 
evento singular o aislado, ocasionado por la necesidad de reconciliar de-
mandas conflictivas o de establecer incentivos de acción colectiva entre 
aquellos que comparten metas”.

40. Cuervo (2007): “Subrayando que es preferible hablar de un marco 
referencial para definir una política pública, por política pública entende-
remos las actuaciones de los gobiernos y de otras agencias del Estado, 
cuando las competencias constitucionales así lo determinen —en desarro-
llo de ese marco y de las demandas ciudadanas—, caracterizadas porque 
constituyen flujos de decisión —o una decisión específica— orientadas a 
resolver un problema que se ha constituido como público, que moviliza 
recursos institucionales y ciudadanos bajo una forma de representación de 
la sociedad que potencia o delimita esa intervención.”

41. Alejandro Lozano (2007): “un proceso social en donde se producen 
acciones gubernamentales orientadas a solucionar problemas de diferente 
naturaleza mediante la consecución de objetivos (sociales, económicos, 
políticos, culturales, sectoriales, territoriales, internacionales, interguber-
namentales, etc.) y en el cual diversos actores tanto desde el Estado como 
fuera de él, buscan intervenir para promover y lograr intereses”.

42. Kraft M. E., Furolog S. R., (2007): Public policy is an expression of 
the ability of a given society to self-development and a specific control 
over the problems that affect them. (La política pública es una expresión 
de la capacidad de una sociedad dada para autodesarrollarse y un control 
específico sobre los problemas que les afectan).

43. J. Hausner (2008): Is defined as actions implemented by the public 
authority, aimed at making specific decisions, resulting in achieving the 
intendend goals in a situation where mechanisms are not applicable or not 
able to act well enough to achieve these goals. (Se define como las acciones 
implementadas por la autoridad pública, destinadas a tomar decisiones es-
pecíficas, lo que resulta en el logro de los objetivos del asistente en una si-
tuación en la que los mecanismos no son aplicables o no pueden actuar lo 
suficientemente bien como para lograr estos objetivos.)
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44. Raúl Velásquez Gavilanes (2009): política pública es un proceso in-
tegrador de decisiones, acciones, inacciones, acuerdos e instrumentos, de-
clarado por autoridades públicas con la participación eventual de los par-
ticulares, y encaminado a solucionar o prevenir una situación definida 
como problemática. La política pública forma parte de un ambiente deter-
minado del cual se nutre y al cual pretende modificar o mantener. 

45. Yehezkel Dror (2009): define las políticas públicas como “una su-
pradisciplina orientada a la búsqueda del aprovechamiento de la elabora-
ción de políticas” y caracterizada por una serie de diferentes paradigmas 
relacionados con las ciencias sociales contemporáneas.

46. Carlos Ricardo Aguilar y Marco Antonio Lima (2009): las políticas 
son el diseño de una acción colectiva intencional; el curso que toma la ac-
ción como resultado de las decisiones e interacciones que conforman los 
hechos reales que la acción produce. En este sentido, las políticas son el 
curso de acción que sigue un actor o un conjunto de actores al tratar un 
problema o asunto de interés. El concepto de políticas presta atención a lo 
que de hecho se efectúa y lleva a cabo, más que a lo que se propone y quie-
re. Las políticas se conforman mediante un conjunto de decisión, y la elec-
ción entre alternativas.

47. José Javier Gómez (2010): las políticas públicas son soluciones es-
pecíficas de cómo manejar los asuntos públicos.

48. Luisa Fernanda Cano (2010): “flujo de acciones y decisiones inten-
cionalmente coherentes y racionalmente focalizadas a fin de resolver, de 
manera puntual, un problema definido como público”. 

49. Erdal Bayrakçı, Mehmet Göküş, y Yasin Taşpınar (2012): Public 
policy is not a sudden, but developed and implemented series of move-
ments by governments and government agencies. (La política pública no 
es repentina, sino que desarrolla e implementa una serie de movimientos 
por parte de los gobiernos y las agencias gubernamentales.)

50. Joe Soss, y Suzanne Mettler (2012): Public policy as a product de-
veloped through a series of stages- agenda setting, formulation, imple-
mentation, and evaluation- that mirror the basic model of systems theory 
(La política pública como producto desarrollado a través de una serie de 
etapas —establecimiento de agenda, formulación, implementación y eva-
luación— que reflejan el modelo básico de la teoría de sistemas.)
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51. Joe Soss, y Suzanne Mettler (2012): Public policy provide the basis 
for experiences of government-in-action far more regularly than do the 
activities such as voting, contacting public officials, and participating in 
protests or demonstrations. (Las políticas públicas proporcionan la base 
para las experiencias de gobierno en acción con mucha más frecuencia 
que las actividades como votar, contactar a funcionarios públicos y parti-
cipar en protestas o manifestaciones.)

52. Ruben Darío Gómez Arias (2012): Public policies are indeed a dis-
tinctive type of political device that was developed in late modernity to 
control both the tangible and the intangible resources of society. (Las polí-
ticas públicas son de hecho un tipo distintivo de dispositivo político que se 
desarrolló a fines de la modernidad para controlar los recursos tangibles e 
intangibles de la sociedad.) 

53. David Arellano Gault y Felipe Blanco (2013): aquellas decisiones y 
acciones legítimas de gobierno que se generan a través de un proceso 
abierto y sistemático de deliberación entre grupos, ciudadanos y autorida-
des con el fin de resolver, mediante instrumentos específicos, las situacio-
nes definidas y construidas como problemas públicos.

54. Julio Franco Corzo (2013): las políticas públicas son acciones de 
gobierno con objetivos de interés público, que surgen de decisiones sus-
tentadas en un proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad.

55. Larrosa, L. (2013): las políticas públicas son complejas porque se 
refieren a grupos o conjuntos de acciones en torno a una finalidad o pro-
blema. Tienen un fin o intención, no son causales o improvisadas, sino 
que se proponen transformar la realidad existente. Son colectivas porque 
tienen que ver con un conjunto de actores gubernamentales y no guberna-
mentales. Están limitadas por reglas, normas y procedimientos estableci-
dos. Son continuas y evolutivas, ya que generalmente no se acaban, sino 
que se renuevan y ajustan al ritmo de la realidad que contribuyen a trans-
formar.

56. David Arellano Gault y Felipe Blanco (2013): aquellas decisiones y 
acciones de gobierno que definen las problemáticas públicas específicas a 
solucionar y los mecanismos particulares a utilizar para ello, no son facul-
tad exclusiva de un régimen democrático, pero sí las características de su 
formulación e implantación.
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57. David Arellano Gault y Felipe Blanco (2013): las políticas públicas 
son antes que nada una forma particular de decidir y ejecutar las acciones 
de gobierno, pero no la única posible. Dichas decisiones y su puesta en 
marcha varían de país en país, dependiendo principalmente del sistema 
político de cada nación, pero también de la tradición y cultura locales, y 
del asunto a tratar, entre otros factores.

58. Domingo Ruiz López y Carlos Cadenas Ayala (2013): las políticas 
públicas tienen que ver con el acceso de las personas a bienes y servicios. 
Consisten, precisamente, de reglas y acciones que tienen como objetivo 
resolver y dar respuestas a la multiplicidad de necesidades, intereses y pre-
ferencias de grupos y personas que integran una sociedad.

59. Noel-André Roth D. (2014): las políticas públicas son la concre-
ción, a través de procesos político-administrativos complejos, de ideas, va-
lores y argumentos en relación con un problema social.

60. Eduardo Sojo (2006): una política pública es toda acción de gobier-
no encaminada a atender o resolver un problema relativo al interés público. 
Es una actividad que se desarrolla de manera cotidiana y capaz de ordenar 
prioridades en torno a diferentes finalidades y propósitos.

61. Cámara de Diputados, (2016): son el producto de los procesos de 
toma de decisiones del Estado frente a determinados problemas públicos. 
Estos procesos de toma de decisión implican acciones u omisiones de las 
instituciones gubernamentales.

62. Guillermo Ejea Mendoza (2016): estrategias de decisión encamina-
das a resolver problemas públicos a través del interés y la opinión de los 
grupos sociales afectados.

63. Angelo University (2016): Public policy can be defined as the ac-
tion taken by the government to better things or improve lives for its na-
tionals and solve problems so that lives for its citizens are improved (La 
política pública puede definirse como la acción tomada por el gobierno 
para mejorar las cosas o mejorar las vidas de sus ciudadanos y resolver 
problemas para mejorar las vidas de sus ciudadanos.)

64. Francis Mukosa, Burton Mweemba y Moses Katebe (2017): Is the 
basis for effective control as it enables principle players in key sectors to be 
able to follow a predetermined fashion or procedure for action and deci-
sion making. Public policy ensures that the tax payer’s money is handled 
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according to a prescribed framework which requires that there is lots of 
accountability in the way it is dispensed. (Es la base para un control efecti-
vo, ya que permite a los actores principales en sectores clave poder seguir 
una forma o procedimiento predeterminado para la acción y la toma de 
decisiones. La política pública garantiza que el dinero del contribuyente se 
maneje de acuerdo con un marco prescrito que requiere que exista mucha 
responsabilidad en la forma en que se distribuye.)

65. Joanna Goclowska-Bolek (2018): Public policy is a process of 
achieving assumptions in individual areas of public life. Public policy is 
inspired by public authority on behalf of the community by public, private 
or non-governmental entities, also means specific ways of behavior of pu-
blic authorities to solve problems of collective importance. (La política pú-
blica es un proceso para lograr supuestos en áreas individuales de la vida 
pública. La política pública está inspirada en la autoridad pública en nom-
bre de la comunidad por entidades públicas, privadas o no gubernamenta-
les, también significa formas específicas de comportamiento de las autori-
dades públicas para resolver problemas de importancia colectiva.)

66. Rubén Darío Gómez Arias (2018): las políticas públicas son asun-
tos políticos, cuyos atributos esenciales surgen de los intereses particulares 
de sus defensores en contextos particulares.

67. Rubén Darío Gómez Arias (2018): las Public politics as a set of gui-
delines issued by the State to solve public interest matters. This form arti-
culates two notions that break with the individualist tradition of liberal 
democracies. Firstly, it assumes confidence that the State’s political system 
acts as a competent agent to intervene and regulate the lives of the people. 
Secondly, it recognizes the existence of the public as a sphere of interests 
which transcends the individuals as a whole and whose protection is also 
the State’s responsibility. (La política pública como un conjunto de pautas 
emitidas por el Estado para resolver asuntos de interés público. Esta forma 
articula dos nociones que rompen con la tradición individualista de las 
democracias liberales. En primer lugar, asume la confianza de que el siste-
ma político del Estado actúa como un agente competente para intervenir y 
regular la vida de las personas. En segundo lugar, reconoce la existencia 
del público como una esfera de intereses que trasciende a los individuos 
en su conjunto y cuya protección es también responsabilidad del Estado.)
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68. J. M. Lemos Baptista, M. Pocinho, y F. Nechita (2019): Public poli-
cies concern what the government decide to do or not to do. It followas 
that public policies are the result of government (in) action as a deliberate 
choice. (Las políticas públicas se refieren a lo que el gobierno decide hacer 
o no hacer. Se deduce que las políticas públicas son el resultado de la [in] 
acción del gobierno como una elección deliberada.)

Este recorrido sobre los diversos conceptos de políticas públicas nos sirve 
como marco para poder encontrar el área de oportunidad de las políticas 
públicas interdisciplinarias para la sustentabilidad, ya que la mayoría de 
los trabajos de las políticas públicas no tocan los temas ambientales y no se 
abordan desde un enfoque interdisciplinar. 

A cada una de las definiciones se le podría hacer una crítica por la 
falta de inclusión, la falta de la participación ciudadana como una deman-
da a su gobierno, como un quehacer señalado para ser realizado; sin em-
bargo, pensamos que por eso fue importante hacer referencia al año y al 
lugar, para analizarlas contextualmente con base en las demandas del 
tiempo y territorio. Hoy en día estamos hablando sobre unas políticas pú-
blicas interdisciplinarias y con una muy alta participación ciudadana por-
que en estos tiempos donde los Estados han sido rebasados por las deman-
das de la población se requieren otros tipos de definiciones de políticas 
públicas. 

La interdisciplina en el campo ambiental es más que necesaria, porque 
no hay ningún problema ambiental que se pueda abordar desde una sola 
disciplina el contexto donde se encuentran estos problemas debe ser abor-
dado desde las dimensiones de la sustentabilidad —lo ambiental— social y 
económica, no se deben aislar los problemas porque sus soluciones no se-
rían sustentables, para que las soluciones sean sustentables se requiere la 
participación de diversas disciplinas.

A continuación, presentamos nuestro análisis bibliométrico sobre 
las políticas públicas. La investigación y el estudio de las políticas públi-
cas son fundamentales porque permiten elevar la calidad de las decisio-
nes tomadas por los gobiernos al proporcionar información precisa y 
análisis detallados; además de que contribuyen a diseñar políticas más 
efectivas y adaptadas a las necesidades de la sociedad. Las políticas pú-
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blicas representan un conjunto de acciones que inicia el gobierno al 
identificar un problema de relevancia que requiere su intervención. Este 
proceso culmina con la evaluación de los resultados obtenidos a través 
de las medidas implementadas para resolver, reducir o modificar dicho 
problema.

De acuerdo con Navarro (2008), los estudios de políticas públicas bus-
can proporcionar las herramientas necesarias para abordar cualquier deci-
sión que afecte al ámbito público. Su objetivo es comprender y, posible-
mente, explicar diversos aspectos, como por qué ciertos problemas se 
consideran públicos mientras que otros no, cómo se forma la agenda gu-
bernamental, por qué se eligen ciertas estrategias para resolver problemas 
públicos en lugar de otras, por qué algunas políticas fallan y otras tienen 
éxito, y cómo identificar los criterios o indicadores para evaluar las políti-
cas. El diseño de políticas no se refiere a ninguna teoría sustantiva, sino a 
la existencia complementaria de varias teorías y a sus respectivas contribu-
ciones a la investigación y a la práctica (Peters, 2018). La importancia de la 
revisión de éstas radica en que son instrumentos para abordar desafíos so-
ciales, económicos y ambientales, los cuales han experimentado transfor-
maciones significativas a lo largo del tiempo. 

El objetivo del análisis bibliométrico es obtener una comprensión 
integral del panorama tanto a nivel nacional como internacional en el 
ámbito de estudio. Este análisis permitirá identificar las tendencias, pa-
trones y principales contribuciones en la literatura académica relaciona-
da con el tema en cuestión. Además, se busca comparar y contrastar las 
investigaciones y publicaciones a nivel nacional e internacional, con el 
fin de destacar similitudes, diferencias y posibles brechas en el conoci-
miento. 

Este enfoque comparativo contribuirá a identificar áreas de oportuni-
dad que podrían beneficiarse de una mayor atención o investigación, ya 
sea para llenar vacíos en la literatura existente o para abordar desafíos es-
pecíficos en el campo.
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Contexto internacional (quién escribe,  
en dónde escribe, en que países y qué enfoques  
tiene su investigación)

El presente estudio bibliométrico internacional es una exploración de la 
investigación académica en el ámbito de las políticas públicas; se utilizó  
la base de datos Web of Science debido a su reconocimiento internacional. 
La búsqueda se llevó a cabo mediante la inclusión de términos clave espe-
cíficos, centrándose particularmente en las palabras “public” y “politics”. 
Este enfoque semántico permite un análisis más preciso de la literatura 
relacionada con las políticas públicas a nivel mundial. La selección de artí-
culos se limitó a un rango temporal específico, de 2019 a 2024, para garan-
tizar la obtención de datos actualizados y relevantes para los desafíos con-
temporáneos en el ámbito de las políticas públicas. Este enfoque temporal 
también proporciona una perspectiva sobre las tendencias emergentes. Se 
recopilaron 3 443 artículos aplicando la metodología mencionada. A con-
tinuación, se exponen los resultados obtenidos a partir de esta recopilación.

Inicialmente se realizó un mapa de concurrencia que destaca las pala-
bras clave empleadas por los autores en los artículos recopilados. Este 
mapa revela predominantemente cinco líneas de investigación: en primer 
lugar, se aborda el manejo de políticas públicas, así como temas relaciona-
dos con la corrupción, la democracia y el Estado; en segundo lugar, se ex-
ploran temáticas vinculadas con la globalización, la inmigración, la identi-
dad, los prejuicios y la guerra; la tercera línea de investigación se enfoca en 
políticas del comportamiento, políticas raciales, ética, movilizaciones y 
oposición; la cuarta se centra en las redes sociales y la opinión pública; fi-
nalmente, la quinta línea investiga el impacto de las políticas públicas y la 
legislación política.

En la figura 2 se presenta un diagrama sobre la evolución temática de 
la investigación en dos períodos, divididos en intervalos de tres y dos años 
(2019-2021 y 2022-2023). La figura ofrece una visión general de los cam-
bios en el tiempo. En el diagrama, cada nodo representa un clúster de te-
mas y se etiqueta con las palabras clave principales, además de indicar el 
intervalo de tiempo correspondiente. El tamaño de cada nodo representa 
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la cantidad de palabras clave incluidas en ese tema. Los temas de interva-
los de tiempo cercanos se conectan mediante líneas cuyo grosor es pro-
porcional al número de palabras clave compartidas, indicando la relevan-
cia entre ellos. Este enfoque sigue metodologías previamente utilizadas 
(Shi, Zhou, y Zhang, 2021; Yu y Muñoz-Justicia, 2020).

La opinión pública ha sido una temática que ha tomado relevancia en 
los últimos años. Caughey y Warshaw (2019) examinan los avances re-
cientes en la investigación sobre el papel de la opinión pública a nivel sub-
nacional en el proceso político, y se exploran posibles direcciones para in-
vestigaciones futuras. Sobre ideología, Huber (2020) desafía la noción 
convencional de que el partidismo y la ideología son las principales in-
fluencias en las actitudes hacia el cambio climático y la política ambiental. 
En cambio, examina la relación entre el populismo, el escepticismo climá-
tico y el apoyo a la protección ambiental, ampliando así la comprensión 
más allá de las divisiones partidistas en Estados Unidos al evaluar el caso 
del Reino Unido. También se ha visto una tendencia en las palabras clave 
“China” y “COVID-19”, los autores Liu, Zhong y Yu (2020) abordan la 
toma de decisiones basada en riesgos (rbdm) en un contexto altamente 

Figura 1: Mapa de concurrencia, políticas públicas a nivel internacional. 

Fuente: elaboración propia con la herramienta VOS viewer.

https://www-webofscience-com.bibliotecaipn.idm.oclc.org/wos/author/record/29107864
https://www-webofscience-com.bibliotecaipn.idm.oclc.org/wos/author/record/2266692
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incierto, ellos sugieren recomendaciones de políticas para mejorar la cali-
dad de la toma de decisiones en este contexto de pandemia. Por otro lado, 
los medios de comunicación y redes sociales también son temáticas rela-
cionadas con políticas públicas que se han visto como tema de interés por 
parte de la academia, los autores Jones y Mattiacci (2019) destacan que las 
organizaciones rebeldes en conflictos civiles pueden utilizar las redes so-
ciales como una forma de diplomacia pública para obtener apoyo interna-
cional. Otra temática que se ha abordado por varios autores es el cambio 
climático, un claro ejemplo es el trabajo elaborado por Ladrech y Little 
(2019), quienes se centran en que los partidos políticos desempeñan un 
papel crucial en la política climática nacional, y se enfocan en comprender 
qué impulsa la variación en las preferencias de política climática de los 
partidos.

Se analizó la producción científica de los principales 10 países median-
te la figura 3. Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Canadá, Australia, 
Países Bajos, Dinamarca, China, España e Italia logran las mayores pro-
ducciones científicas en el ámbito de las políticas públicas con un total de 
388, 114, 56, 44, 31, 30, 24, 23, 23 y 22 artículos publicados respectivamen-
te. Los resultados muestran el número de publicaciones de un solo país 
(scp) y las realizadas con múltiples países o en colaboración (mcp); las re-
ferentes a colaboraciones nacionales (scp) e internacionales (mcp) donde 
uno de los coautores es de un país diferente.

Figura 2. Evolución temática de la investigación.

Fuente: elaboración propia con la herramienta VOSviewer.
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En la figura 4 se aprecia que existen colaboraciones en gran parte del 
planeta, o sea, muchos países contribuyen al desarrollo científico en el 
marco de las políticas públicas. La tonalidad oscura muestra a los países 
que tienen mayor nivel de colaboraciones con otros países y las líneas re-
presentan con qué país se realizó la colaboración concretamente. Se desta-
can en mayor medida las colaboraciones estadounidenses con el continen-
te europeo, seguido del continente asiático y Oceanía.

En cuanto al análisis de la cantidad de citas por país (figura 5), Estados 
Unidos lidera con 2 416 artículos, seguido por el Reino Unido con 780  

Figura 3. Producción científica sobre políticas públicas por país. 

Fuente: elaboración propia con la herramienta VOSviewer.

Figura 4. Mapa mundial de colaboraciones. 

Fuente: elaboración propia con la herramienta R.
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artículos. En tercer lugar, se encuentra Alemania, con 343 artículos, segui-
do por Canadá con 244 y los Países Bajos con 235. Estos cinco países des-
tacan como los más citados a nivel mundial, revelando una corresponden-
cia con los países mencionados en producción científica.

Después de observar y analizar los datos relativos a los países con ma-
yor producción científica, es crucial destacar la identificación de los auto-
res con una productividad destacada (figura 6), cuyos nombres se presen-
tan en el siguiente diagrama.

Los autores mencionados han realizado estudios importantes, en los 
que abarcan muchos temas relacionados con las políticas públicas.

Una de las aportaciones más importantes del autor Joshua Kertzer y 
otros es su artículo “Do Partisan Types Stop at the Water’s Edge?”, ahí 
abordan la falta de investigación sobre tipos partidarios en política exte-
rior, utilizando dos experimentos de encuestas como metodología. Los re-
sultados sugieren que estos tipos son menos distintos e intensos; así que 
en asuntos internos, fían percepciones comunes y señalan una menor po-
larización partidaria en política exterior (2020).

En su trabajo “Re-Assessing Elite-Public Gaps in Political Behavior” 
(uno de de sus artículos más citados), Kertzer afirma que las brechas entre 
la élite y el público en las actitudes políticas pueden deberse en parte a 
diferencias demográficas básicas. Estos hallazgos desafían la idea de que 

Figura 5. Número de citación sobre políticas públicas por país. 

Fuente: elaboración propia con la herramienta R.
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la experiencia de élite es el único factor influyente y sugieren que las bre-
chas entre élites y masas a menudo se deben a factores más mundanos 
(2020).

Por su parte, Peters en conjunto con Pierre, Sørensen y Torfing (2022), 
trabajaron sobre la línea de investigación que aborda la relación entre las 
ciencias políticas y la administración; en su investigación hacen una crítica 
a la división de estos campos académicos que ha excluido de la investiga-
ción en Administración Pública explicaciones políticas clave sobre des-
arrollos en el servicio público, ofreciendo así una visión parcial de la reali-
dad que intenta abordar.

Bremer y Busemeyer, en su artículo “Fiscal policy preferences, tra-
de-offs, and support for social investment”, ofrecen una explicación sobre 
la dificultad que existe en la implementación de políticas de inversión so-
cial y analizan cómo las preferencias fiscales de los ciudadanos influyen en 
este proceso.

En el caso de Jost y Kertzer, abordan la confianza del público en la ex-
periencia de las élites en política exterior; estos autores concluyen que la 
posición pasada de las élites influye en el poder que ejercen una vez en el 
cargo (2023).

La productividad científica mostró un incremento notorio en el pe-

Figura 6: Autores con mayor productividad referente a las políticas públicas.

Fuente: elaboración propia con la herramienta R.
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riodo entre 2019 y 2023 (figura 7). En 2019 se generaron 192 artículos, y 
aunque experimentó un decrecimiento en el año 2020, logró recuperarse, 
alcanzando un total de 222 artículos en 2023. Este fenómeno indica una 
resiliencia en la producción científica, destacando la capacidad de adapta-
ción y recuperación de la investigación a pesar de los desafíos temporales 
(en este caso la pandemia por COVID-19). En términos porcentuales, el 
crecimiento global de la producción científica en este periodo fue del 
15.625%.

A nivel nacional, ¿quién escribe,  
desde dónde y qué escribe?

Para una revisión del estado de conocimiento sobre políticas públicas a 
nivel nacional se realizó una búsqueda en la base de Web of Science con las 
palabras clave: “politics”, “public”. La búsqueda se limitó al idioma inglés.

De acuerdo con la metodología se seleccionaron 215 artículos que 
comprenden el período de 1995-2023. En la figura 8 se aprecia cómo a 
partir del año 2012 existió un aumento significativo de producción sobre 
este tema. Del total de artículos, más del 85% corresponde a los últimos 10 
años. Hasta ahora los años 2019, 2021 y 2022 han presentado la mayor 
producción. Las políticas públicas en México abarcan una amplia gama de 

Fuente: elaboración propia con la herramienta R.

Figura 7.  Producción científica por año sobre políticas públicas. 
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áreas y temas, y han experimentado cambios a lo largo del tiempo en res-
puesta a las necesidades cambiantes del país. De acuerdo con la tendencia 
presentada se espera un crecimiento continuo de las investigaciones enfo-
cadas a estudiar/analizar y describir la importancia de las políticas públi-
cas en el desarrollo de México. 

La afiliación de la literatura encontrada es en su mayoría (figura 9) de 
la Universidad Nacional Autónoma de México (unam), el Centro de In-
vestigación y Docencia Económicas y el Instituto Nacional de Salud  
Pública. 

En la figura 10, se observa un crecimiento exponencial a partir del año 
2011 de la productividad sobre temas de políticas públicas por parte de la 
unam, mayor que el visto por otras afiliaciones, principalmente con temas 
como: democracia, COVID-19, equidad de género, biodiversidad, entre 
otros.

En el mapa de la figura 11 se identifican las palabras clave con mayor 
concurrencia en la literatura revisada, se distinguen 4 principales temáti-
cas: 1) las políticas en Latinoamérica y la incidencia del neoliberalismo en 
la educación y en el manejo de la crisis de COVID-19, 2) la democracia, el 
Estado y la corrupción, 3) las políticas públicas como elemento central de 

Fuente: elaboración propia con la herramienta R.

Figura 8. Producción científica anual sobre políticas pública en México encontrados  
en la base de datos de Web of Science.
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Figura 10. Producción científica por afiliación a través del tiempo.

Fuente: elaboración propia con la herramienta R.

Figura 9. Afiliaciones con mayor producción científica sobre el tema  
de políticas públicas.

Fuente: elaboración propia con la herramienta R.
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las decisiones y del poder hacia la sociedad y 4) el manejo de los proble-
mas sociales a través de la participación de los ciudadanos.

En el mapa de la figura 12 se muestran las 35 palabras clave con mayor 
proximidad. Las cinco palabras con mayor correlación entre ellas son:  

Fuente: elaboración propia con la herramienta Vosviewer.

Figura 11. Mapa de co-ocurrencia de las palabras clave obtenido de Vosviewer.

Figura 12. Mapa de densidad (proximidad) obtenido de Vosviewer.

Fuente: elaboración propia con la herramienta VOSviewer.
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politics (políticas), publics (públicas), management (manejo), democracy 
(democracia) y state (Estado). Esto debido a que en la elaboración de las 
políticas públicas por parte del Estado interviene la participación de  
los ciudadanos, la cual Fernández (s.f.) califica como el sujeto esencial en 
las democracias 

El neoliberalismo, la burocracia, los espacios públicos, la educación y 
el COVID-19 han sido los temas más estudiados en el inicio de esta déca-
da, por otro lado, la migración y la pobreza alcanzaron su mayor populari-
dad hasta el año 2017 cuándo se vieron reemplazados por estudios sobre 
democracia, opinión pública, el clientelismo y la descentralización que 
fueron los más discutidos a finales de la década pasada.

En la figura 13 se muestran los autores con mayor relevancia en temas 
de políticas públicas en México; de ellos, Aparicio (2012) estudia las políti-
cas a nivel local, estatal y federal enfocadas al uso de remesas para finan-
ciar proyectos públicos, las tensiones sociales provocadas por los actos de 
corrupción y la falta de confiabilidad en el Estado; Freidenberg, (2016), la 
respuesta social ante la insatisfacción de los servicios proporcionados por 
el gobierno; para mejorar la relación con los ciudadanos, en este camino, 
se propone una mejor gobernanza como principal estrategia para aumen-
tar los niveles de confianza y la participación social sin la necesidad de 

Figura 13. Visualización de superposición obtenido de Vosviewer.

Fuente: elaboración propia con la herramienta VOSviewer.
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ofrecer algo a cambio (Peeters, 2020; 2021), Meza et al. (2020) mencionan 
a la corrupción administrativa como la responsable de afectar los marcos 
narrativos para la toma de decisiones en las políticas públicas; en este sen-
tido, Beltrán y Castro (2019) destacan cómo las campañas modernas están 
enfocadas en un alcance clientelar, más que uno electoral, reconoce que 
esto sucede principalmente por dos motivos: 1) las reformas electorales 
permiten grandes inversiones en las prácticas electorales y 2) el regalo de 
bienes materiales como parte de una estrategia de comunicación política; 
Bustos (2022) destaca la relevancia de la construcción y mantenimiento de 
una reputación positiva para los administradores públicos debido a sus 
implicaciones para la gestión de recursos sociales, es así como ante una 
mejor gestión aumentan las capacidades del Estado, lo que se traduce en 
un equilibrio entre el contexto social y constitucional (Chudnovsky et al., 
2018). Por otro lado, más allá de las prácticas electorales, Welp et al. (2018) 
analizan las estrategias de comunicación en la formulación de políticas 
para tener un mayor alcance y aceptación, como el uso de redes sociales 
que modifica la forma en que se comunican los actores políticos y el público.

Los autores que se muestran en la figura 14 muestran diferentes pers-
pectivas en la construcción de políticas; podemos identificar que la opi-

Figura 14. Autores más relevantes en temas de políticas públicas en México.

Fuente: elaboración propia con la herramienta R.
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nión pública es mayormente mencionada en estas discusiones, la burocra-
cia suele ser mencionada para referirse a la corrupción que impera en 
México y América Latina, esto ha conllevado a problemas sociales que 
perjudican la economía y educación del país y provocan finalmente la mi-
gración de las personas de sus comunidades de origen para buscar mejores 
oportunidades. 

Entre las problemáticas frecuentemente mencionadas en estas investi-
gaciones encontramos algunas relacionadas con materia ambiental, Che-
ca-Artasu (2018) determinó que en México se tiene una consideración in-
suficiente en el marco legal aunque destaca el trabajo notable entre la 
sociedad civil y las universidades para promover una correcta implemen-
tación de políticas públicas mexicanas en esta área. Un mal enfoque en 
esta área conlleva a una vulnerabilidad social, tal es el caso de Baja Cali-
fornia: Navarro-Smith (2018) menciona a las políticas públicas en materia 
de agua y de pesca como responsables de la mala calidad de vida de los 
pescadores; lo anterior se puede deber a la falta de indicadores y herra-
mientas para elaborar estas políticas, de modo que se genera inequidad 
social entre los servicios públicos y la distribución ciudadana. Pérez-Pare-
des et al. (2020) explican tres principales motivos por lo que esto ocurre: la 
incorrecta conceptualización de los tomadores de decisiones sobre lo que 

Figura 15. Árbol de temas, autores y referencias.

Fuente: elaboración propia con la herramienta R.
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es el desarrollo sostenible, falta de vocación para cuidar al ambiente a nivel 
local y la falta de valores de las personas que se interrelacionan en los es-
pacios públicos urbanos. Por otro lado, Ramírez et al. (2022) mencionan la 
necesidad de una conciencia ambiental que considere el impacto a nivel 
local, el beneficio directo y la inversión que se requiere para llevar a cabo 
políticas que den resultados una vez que sean insertadas en el aparato so-
cial. Baker et al. (2020) hacen referencia a la importancia de una flexibili-
dad institucional, amplia participación, gobernanza multinivel y la adap-
tabilidad para una gobernanza de los distintos sistemas ecológicos, los 
cuales son fundamentales para el funcionamiento equilibrado de los pro-
cesos naturales. Este enfoque no se observa en las últimas décadas, según 
Santillán (2021), quien menciona que el Estado se estableció como el prin-
cipal benefactor del pago de servicios ecosistémicos dejando de lado la 
percepción y afectación que se puede tener en las comunidades locales.

De la Cruz et al. (2014) estudian una forma de abordar los problemas 
mencionados: mediante laboratorios de ideas para implementar y evaluar 
políticas públicas, a través del análisis de diversas implicaciones como: fal-
ta de presupuesto, debilidad de las instituciones, corrupción y falta de coo-
peración entre los diferentes niveles de gobierno. Estos tipos de laborato-
rios pueden llevar a ideas como la presentada por Hernández-López et al. 
(2022) que a través de las dimensiones ambiental, económica y social pro-
puso una regulación para los residuos fotovoltaicos y así responder si su 
reciclaje puede aportar a esta industria. De acuerdo con Ruanova et al. 
(2021) identificar áreas con deficiencias en servicios públicos y su cone-
xión con la ausencia de políticas gubernamentales es crucial para diseñar 
soluciones eficaces que no sólo aborden estas carencias, sino que también 
frenen el deterioro ambiental, es así como este enfoque estratégico contri-
buirá a mejorar significativamente la calidad de vida de la población en 
esas zonas.

La inseguridad es un tema importante en la elaboración de políticas 
públicas, en los artículos analizados se mencionan diferentes tipos: en re-
cursos hídricos, alimentaria, social y pública. Pacheco-Vega (2019) cues-
tiona el papel de las grandes industrias en la extracción de los recursos, 
principalmente el hídrico y expone que el agua embotellada no soluciona 
una necesidad sino es un negocio que termina afectando a los ciudadanos. 
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La inseguridad alimentaria ha llevado a la aparición de huertos familiares 
en los que las familias cultivan una variedad de alimentos directamente en 
sus hogares, esto reduce la dependencia de los alimentos comprados y 
proporciona acceso a productos frescos y nutritivos; sin embargo, se detec-
ta un impacto poco significativo de esta estrategia. Muñoz-Rodríguez  
et al. (2020) sugieren que hay un débil planteamiento entre el problema y 
las políticas públicas establecidas. Por otro lado, Rios et al. (2003) destacan 
que los problemas relacionados con la salud y la seguridad son notables en 
los sectores pobres, siendo la salud mental una de las áreas más desatendi-
das. De acuerdo con lo anterior es inevitable mencionar que la pobreza 
está intrínsecamente vinculada a diversas formas de inseguridad, como la 
alimentaria, hídrica, social y pública. Las personas con recursos limitados  
a menudo enfrentan dificultades para acceder a alimentos nutritivos y a 
fuentes seguras de agua potable. Además, la pobreza contribuye a desigual-
dades sociales y limita el acceso a servicios esenciales como salud y educa-
ción, generando inseguridad social. En entornos empobrecidos, la falta de 
recursos también puede afectar la aplicación efectiva de la ley, dando lugar 
a desafíos en la seguridad pública. Es necesario abordar la pobreza de ma-
nera integral a través de políticas y programas que mejoren el acceso a opor-
tunidades para reducir la inseguridad en múltiples dimensiones.

El análisis de resultados, cómo se ven las políticas  
públicas internacionalmente con respecto  
a la producción nacional

Una vez hecho el análisis individual en los estudios realizados a nivel inter-
nacional y nacional sobre políticas públicas se procedió a llevar a cabo  un 
análisis comparativo entre temas abordados en ambos estudios. En la tabla 
siguiente se muestra el resultado, analizándose tres aspectos de cada estudio: 
referencia, área de la política pública, objetivo, resultado. 

El respectivo análisis se realizó para las siguientes áreas de investiga-
ción, abordadas en cada uno de los estudios.
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Educación superior

La educación es uno de los pilares en la formación de un ciudadano, y fun-
damental en la toma de decisiones, además de que la universidad es la fuen-
te de innovación y resolución de problemáticas del mundo real. Es por eso 
que en la actualidad se ha comenzado una restructuración de los sistemas 
educativos. Como lo mencionan, Sisto et al. (2021), los subsidios estatales 
directos deben minimizarse al punto de eliminarse, y ser sustituidos por 
sistemas de financiamiento en función del desempeño de las instituciones, 
para así estimular una actitud emprendedora en las instituciones y lograr 
crear alianzas con empresas privadas y gubernamentales, lo que a su vez se 
reflejaría en una formación competitiva con respecto a las demandas del 
mercado actual. 

Chile es un caso significativo de la transformación de la educación su-
perior: en los años 80 contaba con un sistema universitario limitado, fuer-
temente ligado con el capital, sin embargo, durante el siglo xx agrupacio-
nes ciudadanas relacionadas con élites intelectuales lograron consolidar 
un sistema mixto de universidades estatales, abrieron un mercado de edu-
cación superior y restructuraron la relación entre el Estado y las universi-
dades; así, se decretó la Ley N° 3.54, que reestructuró la relación entre el 
Estado y las universidades, con un financiamiento basado en la demanda. 
Dicho lo anterior, en el caso de México la situación ha sido en cierta parte 
distinta: la educación superior se ha mostrado constantemente en transi-
ciones y avances, que buscan la homogenización de los estudios a este ni-
vel, identificándose tres problemas que requieren ser superados (Brunner, 
1999):

1.  Financiamiento estatal: ya que es considerado en su mayoría como 
insuficiente.

2.  Gestión institucional: es requerido un liderazgo en toda institución, 
la falta de esto problematiza y crea una resistencia a cambios.

3.  Mecanismos de transición: debe existir una competencia constante e 
inclusive global, ya que si se quiere trascender debe, sobrepasarse las 
fronteras.
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Es así como algunos autores describen que es necesario que las univer-
sidades públicas adopten y definan un conjunto de políticas que las vincu-
lan con el sector productivo y esto a su vez cree redes de colaboración 
(Sánchez Limón y Castañón Rodríguez, 2019).

Hay un contraste en estas dos políticas públicas, mientras que en el 
caso de Chile se buscaba establecer y sentar las bases para aumentar el nú-
mero de instituciones universitarias y que se fijara un financiamiento ba-
sado en la demanda, en el caso de México, más allá de financiamiento, se 
requiere de una distribución equitativa de estímulos para la docencia con 
el objetivo de fortalecer su permanecia y preparación, e incluso que exista 
una vinculación con la calidad de la educación. Según Pérez Martínez et 
al. (2019), el conocimiento acumulado debe sistematizarse a través de una 
gobernanza universitaria, la cual se nutre de los múltiples sistemas de co-
nocimientos, ciencias sociales, humanas, económicas y políticas. Por otro 
lado, una gobernanza universitaria debe fomentar el financiamiento, un 
buen gobierno, transparencia, implicación social, pensamiento crítico, re-
flexión permanente.

Contaminación del aire

Las políticas públicas de igual forma han evolucionado en temas de calidad 
del aire; uno de los países que comenzó adecuaciones en sus normativas 
fue Chile nuevamente, ya que era uno de los países con mayores niveles de 
concentración de PM 2.5, lo que marcó un antes y después sobre la actua-
lización de la normativa y la estructuración en el plan de prevención y 
descontaminación atmosférica. En este plan se indicaban los responsables 
de la contaminación atmosférica que atravesaba el país. Otro aspecto des-
tacable fue la señalización de los impactos de la contaminación. Estas pro-
blemáticas en Chile requirieron de adecuaciones y toma de decisiones para 
la construcción de políticas públicas, en aspectos como el uso de leña, la 
expansión del parque automotriz, la contaminación en la productividad 
económica y de salud por el incumplimiento de normas.

En el caso de México, igualmente hubo adecuaciones en las políticas en 
materia de calidad de aire, estos cambios se realizaron específicamente  
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en las principales zonas metropolitanas del país, como Monterrey  y Gua-
dalajara. En el caso de Monterrey el diseño de las políticas de calidad de 
aire compete al gobierno estatal, sin embargo, para considerar las quejas 
de la población y tener un mejor diseño de la política ambiental, se inclu-
yó a las autoridades municipales, siendo los principales temas que modifi-
car: las emisiones industriales, control y prevención de la contaminación 
del aire. En el caso de Guadalajara, nuevamente el gobierno estatal se en-
cargaba del diseño y monitoreo de la calidad del aire, sin embargo, se 
identificó que debe existir en el diseño una mayor intervención de indus-
triales, grupos de interés y académicos, además de algunas autoridades 
encargadas de la protección ambiental municipal. Se dio el mismo caso 
que en Monterrey, la separación entre autoridades estatales y municipales 
causaba vacíos en el diseño de políticas, por lo que se volvieron a restruc-
turar a través de la participación de todas las partes interesadas, para de 
esta forma incrementar la efectividad de las normativas aplicables.

Cambio climático 

El cambio climático es uno de los temas mayormente abordado mediante 
compromisos y acuerdos internaciones por parte de distintos países, en 
busca de un objetivo principal que es la reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero.

Para logar alcanzar las metas y objetivos de la reducción de emisiones, 
se han planteado políticas y acuerdos como el de París, el protocolo de 
Montreal y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre otros. Lo cual 
puede observarse como una cooperación mundial para conseguir un be-
neficio en común, siendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible los de 
mayor importancia en los últimos años y cuya meta es conseguir, en 2030, 
disminuir la pobreza, las afectaciones ambientales y sobre todo la desigual-
dad de género. Es por eso que se ha buscado la creación de nuevas políti-
cas que rompan con dicha desigualdad y que involucren acciones contra el 
cambio climático.

A nivel internacional, se ha promovido lo anterior tal como lo describe 
Laiño (2020) con el objetivo de conseguir la inclusión de los distintos  gé-
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neros, tanto en estrategias de elección de propuestas de políticas, como en 
la toma de decisiones de ejecución de planes de mitigación de cambio cli-
mático. En este aspecto se identifica que las políticas de cambio climático 
no pueden incluir solamente a un sector de la población, sino que es nece-
saria la participación conjunta, ya que eso es lo que llevará a la construc-
ción de una gobernanza de acción contra el cambio climático. 

En el caso particular de México, las decisiones contra el cambio climá-
tico se han enfocado en la elaboración de políticas para la atención de si-
tuaciones particulares, tomando como referencias los compromisos inter-
nacionales, como el acuerdo de París, en estrategias nacionales como la 
Ley General de Cambio Climático, y la participación del sector privado y 
la sociedad civil. 

En el estudio de Rodríguez (2015) se desglosa la respuesta del gobier-
no federal con respecto al cambio climático, para apoyar la colaboración 
entre agencias federales y regionales y minimizar los conflictos entre sec-
tores y regiones, esta situación concluyó en 2005 con la creación de la Co-
misión Intersecretarial de Cambio Climático (cicc), la cual se encargó del 
diseño de estrategias para enfrentar el cambio climático. Para la creación 
de las políticas públicas de cambio climático se requirió de expertos en el 
tema de la participación y las quejas de los ciudadanos con respecto a las 
emisiones de contaminantes, incluso de la colaboración del sector indus-
trial, por lo que la conjunción de estas partes interesadas conformó lo que 
fueron los planes, estrategias y políticas climáticas. 

Las oportunidades de investigación en la materia

La investigación en el ámbito de las políticas públicas tiene numerosas con-
tribuciones valiosas que pueden influir en la formulación, implementación 
y evaluación efectiva de políticas gubernamentales. A continuación, se des-
criben algunas de las aportaciones que tendría la investigación:

a)  Análisis de problemas sociales: la investigación ayuda a identificar y 
comprender los problemas sociales y económicos que enfrenta una 
sociedad. Proporciona datos y análisis críticos que permiten a los 
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responsables de la toma de decisiones entender la naturaleza y la 
magnitud de los desafíos.

b)  Evaluación de programas y políticas existentes: permite evaluar la 
efectividad de las políticas y programas existentes. Los estudios de 
evaluación ayudan a determinar qué políticas están funcionando, 
cuáles no y por qué. Esta retroalimentación es crucial para realizar 
ajustes y mejoras.

c)  Diseño de políticas basado en evidencia: la investigación proporcio-
na evidencia empírica que puede informar sobre el diseño de políti-
cas. Los responsables políticos pueden utilizar datos concretos y aná-
lisis para tomar decisiones informadas y desarrollar políticas más 
efectivas.

d)  Modelado y simulación: se utilizan técnicas de modelado y simula-
ción para prever el impacto potencial de diferentes políticas antes de 
implementarlas. Esto ayuda a anticipar consecuencias, evitar efectos 
secundarios no deseados y optimizar los recursos.

e)  Participación ciudadana y transparencia: facilita la participación ciu-
dadana al proporcionar información transparente y accesible sobre 
las políticas públicas. La investigación puede ayudar a diseñar proce-
sos participativos que incluyan a la sociedad en la toma de decisiones.

f)  Identificación de mejores prácticas: la investigación permite identifi-
car y compartir mejores prácticas a nivel nacional e internacional. Los 
países y regiones pueden aprender unos de otros, adaptando estrate-
gias exitosas a sus contextos específicos.

g)  Prevención de problemas futuros: permite anticipar y prevenir pro-
blemas potenciales. La investigación a largo plazo puede ayudar a 
identificar tendencias y desarrollar políticas que aborden problemas 
emergentes antes de que se conviertan en crisis.

h)  Innovación y adaptabilidad: fomenta la innovación al explorar nuevas 
ideas y enfoques para abordar problemas. La investigación también 
ayuda a las políticas a adaptarse a medida que cambian las circuns-
tancias y las necesidades de la sociedad.

i)  Medición del impacto social: la investigación permite medir el im-
pacto social de las políticas en términos de equidad, justicia y bienes-
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tar general. Esto es fundamental para evaluar el éxito y la equidad de 
las políticas implementadas.

En resumen, la investigación en políticas públicas desempeña un papel 
crucial al proporcionar la base de conocimientos necesaria para tomar de-
cisiones informadas, mejorar la eficacia de las políticas y abordar los desa-
fíos sociales de manera más efectiva.

La investigación en políticas públicas tiene un papel fundamental en 
México al proporcionar datos y análisis críticos para comprender y abor-
dar los desafíos sociales y económicos específicos del país. A nivel nacio-
nal, la investigación en políticas públicas en México destaca la prevalencia 
de temas críticos, como la corrupción, el medio ambiente, la gestión de la 
pandemia de COVID-19 y la confiabilidad en las instituciones guberna-
mentales. Estos temas emergen como puntos centrales de análisis y re-
flexión, reflejan la urgencia de abordar desafíos estructurales, ambientales 
y de salud pública que impactan directamente en la sociedad mexicana. La 
atención dedicada a estos asuntos destaca la importancia de generar políti-
cas informadas y efectivas que aborden no sólo las crisis inmediatas, como 
la pandemia, sino también las problemáticas persistentes, como la corrup-
ción. En este marco, la investigación en políticas públicas no sólo aborda 
desafíos presentes, sino que también contribuye a la construcción de un 
futuro más resiliente y equitativo al prever y prevenir posibles problemáti-
cas emergentes. 

En la siguiente parte del libro tenemos un estudio sobre las políticas 
para la sustentabilidad ambiental del desarrollo y cómo surge la necesidad 
de una asignatura dentro de un posgrado, la cual pueda dar respuesta a los 
diversos problemas ambientales desde políticas públicas para un desarro-
llo sustentable, con ello los alumnos comprenden la necesidad de incluir la 
parte social, la parte del beneficio a sus respectivas comunidades con sus 
diversas investigaciones, poniendo como centro a la sociedad, y valoran 
cómo sus investigaciones tienen impacto en la sociedad.
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II. Políticas públicas interdisciplinarias

La interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad se consideran formas 
prometedoras de abordar los grandes desafíos de las sociedades y, por lo 
tanto, se han convertido en temas importantes en los discursos académicos 
y políticos, particularmente como parte de las discusiones sobre la produc-
ción de conocimientos orientados a una misión y los procesos de financia-
miento de la investigación. Sin embargo, existe una desconexión importan-
te entre la forma en que se definen y utilizan estos términos en la literatura 
académica y la forma en que se definen y utilizan en la literatura sobre 
políticas. Los escritos académicos sobre interdisciplinariedad y transdisci-
plinariedad ofrecen interpretaciones plurales de ambos términos, mientras 
que los documentos políticos abogan por definiciones concretas y simplifi-
cadas. Es necesario trabajar para unir más estos dos términos que ayudan 
a resolver muchos problemas en la actualidad. 

La colaboración interdisciplinaria es esencial para comprender los sis-
temas ecológicos a escalas críticas para la toma de decisiones humanas. El 
trabajo interdisciplinar aún no está tan reconocido en la investigación 
como el disciplinar, si las políticas gubernamentales fomentaran más el 
trabajo interdisciplinar cambiaría la cultura académica.

Los enfoques contemporáneos de la investigación ambiental exigen un 
tipo de investigación científica que sea capaz de juntar a las ciencias natu-
rales y a las sociales. Esto con el objetivo de mejorar nuestra comprensión 
de los problemas ambientales y producir conocimientos sintéticos y pro-
cesables destinados a abordarlos. Sin embargo, la investigación interdisci-
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plinaria de este tipo es una actividad exigente y desafiante; muchos han 
de mostrado que en determinadas áreas temáticas y regiones geográficas la 
prác tica va por detrás del discurso. Las políticas interdisciplinarias nos lle-
van a que se procesen con una metodología sistémica, que da respuesta a 
los problemas o que previene de una manera contextual, evitando sólo re-
solver disciplinarmente y generar externalidades que ocasionen más pro-
blemas. 

Los problemas actuales, tales como el agua, continuarán porque sólo 
se dan soluciones disciplinares; problemas de esta envergadura nos llevan 
a una investigación de otro nivel, a una investigación interdisciplinaria 
que contemple la relación entre agua y sociedad: sociohidrología. Sin em-
bargo, ha habido poco cruce entre estas perspectivas disciplinarias, aun-
que la interdisciplinariedad aporta más en términos de informar eficaz-
mente los procesos políticos y desarrollar perspectivas teóricas que puedan 
reformar y regenerar el conocimiento. Por otro lado, las ciencias naturales 
y sociales a menudo se presentan como ontológica, epistemológica y me-
todológicamente incompatibles. 

Otro ejemplo de aplicación de las políticas interdisciplinarias son los 
estudios sobre las políticas climáticas en las ciudades. Las políticas climáti-
cas urbanas no se implementan en el vacío, interactúan con otros objetivos 
de políticas, como la competitividad económica o las cuestiones sociales. 
Existen pocos análisis que investiguen estas interacciones, ya que requie-
ren un enfoque interdisciplinario. 

En las últimas décadas se ha propuesto una serie de enfoques para la 
gestión de los recursos naturales y la conservación de la biodiversidad. En 
el importante sector forestal, dos de los paradigmas políticos más domi-
nantes han sido la silvicultura con fines múltiples y la ordenación forestal 
sostenible; en esta área se requieren políticas interdisciplinares, es un cam-
po en el cual se puede ir desarrollando esta forma de trabajo. 

El cambio climático ha generado la necesidad de innovar en infraes-
tructuras resilientes y en las políticas sociales que las apoyarán. Esto requie-
re mayores interacciones interdisciplinarias y creación de conocimientos 
entre los profesionales emergentes, para ello en esta área crear capacidades 
que cierren la brecha entre la investigación y la práctica en las ciencias so-
ciales y la ingeniería de infraestructura resiliente para la adaptación al 
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cambio climático, y formar recursos humanos que cuenten con la capaci-
dad de trabajar de manera más efectiva en problemas complejos de inge-
niería social y ecológica. 

Otro ejemplo sobre la necesidad de desarrollar más políticas interdis-
ciplinares se encuentra en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ods), 
que abordan problemas multifacéticos que se encuentran en la intersec-
ción entre los sistemas naturales y los socioeconómicos. Si bien los acadé-
micos coinciden en que se necesita investigación interdisciplinaria para 
avanzar en los ods, se ha prestado limitada atención al concepto de inter-
disciplinariedad en sí. 

Para avanzar en los ods, los investigadores deben involucrarse en dis-
ciplinas como la antropología y las humanidades, que pueden abordar 
cuestiones críticas, como las relaciones de poder y los valores sociocultu-
rales frente a los discursos sobre sostenibilidad. 

La actual crisis mundial de COVID-19 tiene un impacto adverso en 
la regeneración urbana del entorno construido en los países emergentes, 
con una reciente caída del pib mundial de alrededor del 4.9% y una dis-
minución de alrededor del 20-30% en los fondos económicos destinados 
a las políticas de renovación. En este contexto, diseñaron nuevos meca-
nismos de apoyo a la toma de decisiones para diagnosticar y cuantificar 
la vulnerabilidad de los barrios existentes, con el objetivo de llevar a cabo 
estrategias de regeneración viables, y ajustadas a través de un novedoso 
índice-metodología interdisciplinar para evaluar la adecuación de entor-
nos habitacionales con rezago social; este método se basa en un procedi-
miento de ponderación dual de cuatro dimensiones principales: edifica-
cional, urbana, ambiental y social, calculadas a través de inspecciones 
técnicas, por parte de personal capacitado. 

Resolver problemas ambientales complejos requiere investigación in-
terdisciplinaria que involucre a las ciencias sociales y ambientales.

Los problemas ambientales y de salud causados por los plásticos a lo 
largo de su ciclo de vida han atraído considerable atención pública durante 
la última década, lo que ha desencadenado respuestas políticas en muchos 
sectores. De manera similar, la investigación interdisciplinaria sobre plás-
ticos ha florecido en los últimos años, y las contribuciones de las ciencias 
políticas han cubierto las múltiples causas y consecuencias de este cambio 
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en las políticas públicas, incluida la cobertura de los medios, la evolución 
de los discursos y las agendas políticas.

El establecimiento de programas interdisciplinarios de maestría y doc-
torado en ciencias sustentables está abriendo un campo apasionante, lleno 
de oportunidades donde se aborden los desafíos apremiantes de la susten-
tabilidad. La diversificación de la ciencia ha logrado muchas especializa-
ciones que han impedido dar respuestas sistémicas a los problemas actua-
les y nos hace retomar la integración de la ciencia para poder afrontar las 
situaciones: el desarrollar capacidades interdisciplinarias en las universi-
dades y centros de investigación es una tarea que está iniciando y se requie-
re una inversión de tiempo para que comience a dar resultados, porque se 
está transitando de una disciplinariedad a una interdisciplina, pero aún los 
docentes no han terminado de romper sus enfoques para enseñar de una 
manera distinta. No hay duda que este abordaje evolucionará y rendirá 
frutos en la medida en que vayan madurando los docentes que participan 
en estos programas e incorporen los recursos interdisciplinares que se va-
yan formando; la academia y la investigación tienen una tarea pendiente 
en este rubro. 

La evaluación de diferentes opciones de políticas ambientales requiere 
un modelado extenso de procesos y atributos biofísicos vinculados con 
métricas para calcular la magnitud y distribución de los impactos sociales. 
Una evaluación integrada de los servicios ecosistémicos tiene el potencial 
de proporcionar información destacada, creíble y legítima para los res-
ponsables de la formulación de políticas y decisiones ambientales. 

Una cuestión compleja que afecta a toda la economía, como el cambio 
climático, exige una respuesta interdisciplinaria y multisectorial. Sin em-
bargo, la evidencia sugiere que la salud humana ha seguido siendo difícil 
de alcanzar, pues es un tema con escasa influencia en el desarrollo de polí-
ticas ambi ciosas de mitigación del cambio climático por parte de muchos 
gobiernos nacionales, a pesar del reconocimiento de que la quema de 
combustibles fósiles tiene consecuencias generalizadas para la salud a cor-
to y largo plazos. Los estudios basados en conocimientos sobre economía 
política, salud, cambio climático y políticas públicas ayudan a incorporar 
los beneficios colaterales de salud en el desarrollo de políticas de mitiga-
ción del cambio climático. 
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Las políticas interdisciplinarias centradas en resolver problemas am-
bientales ayudan en estos momentos a dar respuesta a los objetivos gene-
rales de sostenibilidad. Los retos de poder fijar economías fuertes en com-
bustibles de los vehículos y al mismo tiempo disminuir las emisiones de 
gases de efecto invernadero y la dependencia de combustibles extranjeros, 
estimula la participación pública en la toma de decisiones para lograr que 
se acepten las políticas climáticas; sin embargo, esto depende de qué tan 
preparada esté la sociedad para participar en la conformación de diálogos 
para la toma de decisiones, que sea una participación efectiva con diversi-
dad para evitar una participación falsa, poco preparada. Sin duda alguna 
para la creación de políticas climáticas socialmente aceptadas el estudio 
previo de percepciones, comportamiento y comunicación de la sociedad 
son esenciales; la inclusión de diferentes actores como los científicos, aca-
démicos, formuladores de políticas, ong, empresas, grupos de interés, en-
tre otros más, son relevantes para llegar a una gobernanza del cambio cli-
mático. 

Las políticas de protección ambiental indiscutiblemente interdiscipli-
narias combinan marcos regulatorios para poder cumplir con sus objetivos 
y funciones.

La utilización del conocimiento para resolver problemas actuales de-
pende de la comunidad científica y de la manera en que comunica sus lo-
gros a la sociedad en general y en particular a los tomadores de decisiones 
o formuladores de políticas; la comunicación científica relevante para las 
políticas puede aumentar el impacto de la evidencia científica en la vida 
real al ir más allá del establecimiento de una agenda política y brindar 
consejos concretos a los formuladores de políticas. El trabajo que se debe 
desarrollar es que el conocimiento científico se traduzca en intervenciones 
de política pública efectivas, y esto se logra en parte capacitando a los di-
versos actores en talleres específicos como una especie de asesoramiento 
político. Para la formulación de políticas públicas se requiere o sería nece-
sario un asesoramiento científico, con el fin de definir el problema público, 
las causas y consecuencias, las posibles propuestas de solución y así poder 
tener un panorama, que se construye interdisciplinarmente de los posibles 
obstáculos, reacciones de los grupos objetivos y la evaluación del cumpli-
mien to, todo lo anterior se logra con un diálogo transdisciplinario entre 
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científicos naturales, sociales y políticos, y con un diálogo entre las institu-
ciones gubernamentales y de investigación.

Definitivamente existen diferencias entre todos los actores políticos  
y los actores públicos en cuanto a la propuesta de soluciones frente a los 
problemas ambientales, como el cambio climático, esto es natural debido a 
los respectivos roles que cada uno tiene; pero la creación de un canal para 
el intercambio de conocimientos de acuerdo con las diferentes necesida-
des ayudaría a desarrollar un marco participativo para la elaboración de 
políticas más efectivas, por ejemplo los científicos naturales, sociales y po-
líticos proporcionan una serie de evidencias sobre los problemas pero es-
casamente proporcionan evidencias de solución factibles, o que se puedan 
utilizar en la práctica bajo un contexto específico de necesidades y proble-
mas; esta desvinculación conlleva a una descalificación frecuente entre di-
chos grupos, uno por no proporcionar evidencias viables y el otro por no 
dar soluciones integrales a los problemas. 

La interdisciplina sigue presente con un rol cada vez más importante 
para la formulación de políticas públicas ambientales socialmente acepta-
bles. El caso del análisis de la energía y mitigación del cambio climático 
basado únicamente en las relaciones económicas está en gran medida des-
conectado del avance del bienestar; bajo una investigación interdisciplina-
ria que relacione el uso de energía con el bienestar individual, construyen-
do puentes entre las ciencias sociales y los modelos energético-económicos 
y el análisis de políticas climáticas se puede lograr más que disciplinar-
mente. 

Se prevé que el cambio climático afectará fuertemente el ciclo hidroló-
gico, alterando la disponibilidad de agua y provocando cambios sucesivos 
en la composición y distribución de la vegetación. Para reducir los posi-
bles efectos negativos sobre la flora, los responsables de la formulación de 
políticas pueden implementar medidas de adaptación al clima hidrológi-
co, que, a su vez, pueden requerir cambios en el uso de la tierra para tener 
éxito. Por lo tanto, los cambios en el uso de la tierra impulsados por políti-
cas deberían tenerse en cuenta al evaluar el cambio climático y los efectos 
de la adaptación en el sistema agua-vegetación, pero esto rara vez se hace. 
Las propuestas limitadas a los problemas no tienen éxito porque no ven 
más allá de una disciplina; la formulación de políticas públicas interdisci-
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plinarias puede detonar este trabajo que se requiere para combinar entre 
las disciplinas e integrar soluciones. 

El trabajo interdisciplinario de las políticas debe proponer soluciones 
oportunas, relevantes, novedosas, que surjan de un espacio en el cual se 
logren expresar ideas y desarrollar relaciones entre diversas disciplinas. 

La cuestión de cómo las innovaciones sustentables y la experimentación 
en determinados nichos conducen a cambios sistémicos son una motiva-
ción central de la investigación sobre las transiciones de sustentabilidad, 
como campo inherentemente interdisciplinario, aunque esta cuestión se 
aborda desde diferentes perspectivas académicas, la comprensión domi-
nante de los procesos de escalamiento relevantes se basa en conceptos de 
crecimiento, difusión y expansión para crear nuevas formas de hacer, pen-
sar y organizar. 

La colaboración de las partes interesadas se ha convertido en una cues-
tión crítica en la política de turismo sustentable debido a la creciente com-
plejidad y naturaleza interdisciplinaria del ámbito. La formulación de polí-
ticas debe reflejar los valores del turismo mediante un sistema dinámico 
en el que las partes interesadas lleguen a un consenso sobre cuestiones de 
sustentabilidad y establezcan un compromiso interactivo continuo. Las 
partes interesadas centrales desempeñan un importante papel de puente 
en términos de interconexión de los actores políticos a través de las fronte-
ras de los sectores público, privado y tercero. 

Las crisis que enfrentan las ciudades (como el cambio climático, las 
pandemias, la recesión económica y el racismo) están estrechamente in-
terconectadas y no pueden abordarse de forma aislada. Las soluciones dis-
cretas que abordan cada crisis de forma independiente son insuficientes. 
Pocos debates académicos abordan las crisis urbanas compuestas y, hasta 
la fecha, faltan conocimientos interdisciplinarios para dar forma a las 
respues tas de gobernanza urbana. Es necesario comprender desde una 
perspectiva interdisciplinaria las complejidades de las crisis urbanas com-
puestas.

Recientemente la investigación relacionada con la virología, y la forma 
en que se dio respuesta al COVID-19 ejemplificó las colaboraciones inter-
nacionales e interdisciplinarias para abordar el problema. Los proyectos 
apoyados a nivel nacional en los países desarrollados para establecer estra-
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tegias de investigación colaborativas internacionales desde una perspectiva 
interdisciplinaria dejaron como hallazgos que la investigación y el desarro-
llo por parte de los científicos y el trabajo estrecho con los formuladores 
de políticas son vitales para enfrentar nuevas pandemias. Un enfoque sis-
temático basado en evidencia científica y una estrategia de colaboración 
en investigación y desarrollo entre la industria y el mundo académico es 
esencial para resolver las barreras interdisciplinarias entre países y promo-
ver una colaboración sustentable en investigación y desarrollo sobre virus.

El aprendizaje social y político permitió una visión de gestión proacti-
va y promovió medidas de adaptación eficaces. La integración de las deci-
siones que tienen como base las interacciones entre humanos y el medio 
ambiente con la investigación ecológica y epidemiológica, desde un enfo-
que interdisciplinario para comprender la transmisión de patógenos, dará 
forma las políticas necesarias para mejorar los resultados de la conserva-
ción y para enfrentar la propagación de enfermedades.

Si bien los gobiernos incorporan explícitamente el tema de la adapta-
ción al cambio climático en su agenda, las instituciones de investigación 
también deben impulsar la creación de grupos de estudio interdisciplina-
rios sobre este tema, para lograr nuevas etapas de aprendizaje. Los cam-
bios recientes en las políticas públicas, la gobernanza institucional y la  
investigación académica han contribuido a mejorar la capacidad de adap-
tación del sector agrícola a la variabilidad climática y, en particular, a la 
sequía. 

Los mercados que funcionan perfectamente sólo existen en teoría. Se 
sabe que las fallas del mercado no sólo inhiben el funcionamiento adecua-
do del mercado, sino que también afectan la sustentabilidad y, por tanto, la 
transición hacia ésta. Se debe trabajar de manera interdisciplinaria la com-
pleja relación entre el poder del mercado y la sustentabilidad; sobre todo 
ahora que muchos países están entrando en los sistemas de comercio de 
emisiones, que se presta a manejos corruptos mediante el uso de la tecno-
logía y bajo presiones del mercado; la investigación interdisciplinaria en el 
área de evaluación de estos sistemas ayudaría a tener sistemas digitales efi-
caces de comercio de emisiones. 

Hay crecientes llamados para identificar paquetes de políticas de miti-
gación y adaptación al clima que también respalden los objetivos de desa-
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rrollo humano a nivel nacional y regional. La literatura sobre análisis de 
políticas climáticas y evaluación de impacto continúa siendo impulsada 
por la economía estándar con su conjunto de modelos competitivos de op-
timización del equilibrio general y técnicas de análisis de costo-beneficio 
de agregación y monetización. Sin embargo, sus recomendaciones para la 
acción climática a menudo se basan en supuestos subyacentes altamente 
restrictivos, que han sido cada vez más criticados por ser demasiado pres-
criptivos, no capturar adecuadamente las realidades socioeconómicas más 
destacadas observadas y no reconocer el pluralismo en los valores.

Se requieren nuevos enfoques metodológicos que busquen abordar es-
tas deficiencias. Se sugiere un marco genérico pero integral que suscite in-
teracciones entre mitigación, adaptación y desarrollo, que tenga en cuenta 
las barreras institucionales y que aproveche la combinación de un cuerpo 
emergente de nueva economía climática.

Las herramientas analíticas que se basan en un pensamiento económi-
co que abarca el análisis interdisciplinario y una profunda incertidumbre 
evitan la falacia de soluciones óptimas únicas y pueden ofrecer estrategias 
más efectivas para impulsar a las economías hacia los caminos transfor-
macionales requeridos.

El cambio climático se da en medio de  desigualdades y se corre el ries-
go de reforzarlas en las políticas de remediación. En particular, con políti-
cas diseñadas para lograr un dióxido de carbono “neto cero”, las compen-
saciones pueden considerarse inequitativas si se considera que evitan o 
retrasan las reducciones brutas de emisiones; las compensaciones de emi-
siones mediante métodos tecnológicamente maduros de eliminación de 
dióxido de carbono requieren recursos naturales a escalas que amenazan 
la seguridad alimentaria; para contribuir a un progreso sólido hacia los 
objetivos climáticos de París se requiere un acuerdo global para reducir 
simultáneamente las emisiones y mejorar las absorciones, equidad en el 
reparto de la carga y un esfuerzo interdisciplinario liderado por jurisdic-
ciones individuales y centrado en el desarrollo conjunto de tecnologías y 
gobernanza adaptadas a las necesidades locales.

La comunidad científica está desarrollando nuevos escenarios globa-
les, regionales y sectoriales para facilitar la investigación y evaluación in-
terdisciplinarias que exploren la variedad de posibles climas futuros y 
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cambios físicos relacionados que podrían representar riesgos para los sis-
temas humanos y naturales; cómo estos cambios podrían interactuar con 
las vías de desarrollo social, económico y ambiental; el grado en que las 
políticas de mitigación y adaptación pueden evitar y reducir los riesgos; 
los costos y beneficios de diversas combinaciones de políticas; y la relación 
de las futuras respuestas políticas de adaptación y mitigación del cambio 
climático con el desarrollo sustentable. El facilitar la colaboración de in-
vestigadores del cambio climático desde una amplia gama de perspectivas 
y disciplinas para desarrollar escenarios relevantes para políticas y decisio-
nes y explorar los desafíos y oportunidades que los sistemas humanos y 
naturales podrían enfrentar con el cambio climático es una oportunidad 
para que las políticas públicas interdisciplinares entren en acción desde 
sus gobiernos y academias científicas, para ello deben fomentar una inves-
tigación más reflexiva y responsable. 

Para prevenir efectos negativos de los fenómenos climáticos se deben 
establecer diálogos interdisciplinarios y transdisciplinarios entre diferen-
tes comunidades, aumentar la investigación empírica y de ciencias sociales 
para mejorar la comprensión de este nuevo campo y repensar los servicios 
climáticos en términos de adaptación y no como la mera producción de 
nuevos productos de información.

También es importante la colaboración entre las disciplinas de las 
ciencias “naturales” y “sociales” en cuestiones ambientales marinas. A pe-
sar del entusiasmo por la interdisciplinariedad en cuestiones ambientales, 
persisten barreras institucionales y disciplinarias para el trabajo interdisci-
plinario en la práctica. Se sugiere en la literatura que se podría ayudar a la 
colaboración interdisciplinaria para la investigación ambiental marina si 
se dedicara tiempo a aprender unos de otros dentro de los proyectos; y se 
trabajara juntos más estrechamente en el terreno.

Los científicos del clima, y los científicos naturales en general, creen 
que el cambio climático es un problema importante, quizás el más im-
portante que enfrenta la humanidad en este siglo, y que está cada vez más 
vinculado a fenómenos meteorológicos extremos. Sin embargo, al desesti-
mar los trabajos realizados por las ciencias sociales se minimizan los es-
fuerzos que se están haciendo. El análisis interdisciplinario del cambio cli-
mático y la vinculación entre las diversas disciplinas ayudaría a conocer 
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los impactos potenciales de las condiciones extremas de los eventos catas-
tróficos que desencadena el cambio climático. 

A medida que aumentan la magnitud, la complejidad y la urgencia  
de muchos problemas de sustentabilidad, existe una creciente necesidad de 
que las universidades contribuyan de manera más efectiva a la resolución 
de problemas, de que se fortalezca su capacidad para ayudar a la sociedad a 
comprender y responder a una amplia gama de desafíos de la sustentabilidad. 

Los enfoques de desarrollo rural son otra alternativa, que incluye la 
expansión de las tierras de cultivo mediante una transformación de abajo 
hacia arriba a gran escala, basada en cambios voluntarios de comporta-
miento, flexibilidad, participación y colaboración local y regional. Además 
hay una gran cantidad de lecciones interdisciplinarias y conocimientos de 
una interfaz ciencia-política. 

En el contexto del cambio climático, tanto los investigadores climáti-
cos como los tomadores de decisiones enfrentan incertidumbres, pero es-
tas incertidumbres difieren en aspectos fundamentales. Provienen de dife-
rentes fuentes, cubren diferentes escalas temporales y espaciales, pueden o 
no ser reducibles o cuantificables y, en general, son difíciles de caracterizar 
y comunicar. Por lo tanto, debe evolucionar un entendimiento mutuo en-
tre los investigadores climáticos y los tomadores de decisiones actuales y 
futuros para que las estrategias de adaptación y la planificación avancen. 
El diálogo bidireccional iterativo puede ayudar a mejorar el proceso de 
toma de decisiones al unir los enfoques actuales de arriba hacia abajo y  
de abajo hacia arriba. Una forma de cultivar esas interacciones es propor-
cionar espacios para que estos actores interactúen e intercambien sobre las 
incertidumbres que enfrentan. 

El mantenimiento de la biodiversidad asegurando redes de hábitats re-
presentativas y bien conectadas en paisajes gestionados requiere una com-
binación inteligente de protección, gestión y restauración de hábitats a  
varias escalas. Sugerimos que la integración de las ciencias naturales y so-
ciales en forma de “análisis de brechas bidimensionales” es una herramien-
ta eficaz para la implementación de políticas de biodiversidad. 

El Antropoceno es la nueva época geológica, caracterizada por la ace-
lerada influencia global de la humanidad y el inminente punto de no re-
torno de los cambios ambientales; su estudio se debe basar en conocimien-
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tos procedentes de todas las ciencias, naturales y sociales. El concepto de 
servicios ecosistémicos ha sido llamado un objeto límite porque facilita el 
desarrollo de dicho conocimiento interdisciplinario al ofrecer una plata-
forma común para investigadores, formuladores de políticas y profesiona-
les. Sin embargo, una pregunta que queda es hasta qué punto el conoci-
miento interdisciplinario necesario es proporcionado por la diversidad 
disciplinaria dentro del campo. 

La investigación ambiental interdisciplinaria se ha considerado esen-
cial para abordar la dinámica de los sistemas socio-biofísicos acoplados. 
Aunque décadas de erudición en estudios de ciencia y tecnología sacan el 
análisis de la interdisciplinariedad del ámbito de la anécdota, casi no hay 
superposición entre esta literatura y las discusiones sobre la interdiscipli-
nariedad en revistas orientadas a la ecología. Los objetivos de los investi-
gadores en estas áreas son bastante diferentes y, hasta ahora, sus análisis de 
la interdisciplinariedad han sido sesgados con los propósitos de cada uno. 

Los desafíos urgentes de sostenibilidad requieren un liderazgo eficaz 
de las instituciones inter y transdisciplinarias.

Los análisis económicos de la mitigación ambiental y otras cuestiones 
interdisciplinarias de política pública pueden ser mucho más útiles si exa-
minan críticamente lo que otras disciplinas tienen que decir, insisten en 
utilizar los datos de observación más relevantes y el método científico, y 
examinan alternativas de menor costo al cambio propuesto. Estos princi-
pios generales se ilustran aplicándolos al caso de la mitigación del cambio 
climático, una de las cuestiones de política pública más interdisciplinarias. 

Al integrar la investigación y los recursos de cientos de científicos de 
docenas de instituciones, la ciencia a nivel de red se está convirtiendo rá-
pidamente en un modelo científico de elección para abordar problemas 
complejos. En la búsqueda de enfrentar problemas ambientales apremian-
tes como el cambio climático, muchos científicos, profesionales, formula-
dores de políticas e instituciones están promoviendo investigaciones a ni-
vel de red que integren las ciencias sociales y ecológicas. 

Los acuerdos climáticos de París y los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble, firmados por 197 países, presentan agendas y abordan cuestiones cla-
ve para implementar respuestas a múltiples escalas para el desarrollo sos-
tenible bajo el cambio climático, un esfuerzo que debe involucrar a partes 
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interesadas locales, regionales, nacionales y supranacionales. En ese senti-
do, se reconoce cada vez más que el secuestro continental de carbono y la 
conservación de sumideros de carbono desempeñan funciones potencial-
mente importantes en la mitigación del cambio climático y la adaptación a 
él. Hacer realidad ese potencial requerirá indicadores de éxito para diver-
sas partes interesadas con antecedentes multidisciplinarios, además de que 
se promueva la implementación a largo plazo de acciones estratégicas ha-
cia la sociedad civil (por ejemplo, legisladores y formuladores de políticas, 
economistas y agricultores). 

En la última década, un número creciente de universidades técnicas y 
facultades de ingeniería han estado promoviendo diversas iniciativas des-
tinadas a integrar el desarrollo sustentable en sus actividades. Su fortaleza 
radica en incluir un perfil interdisciplinario de los académicos, una inte-
gración de los principios del desarrollo sostenible en todas las actividades 
académicas y una promoción de esos principios fuera de la universidad. 
Lo anterior ayuda a un cambio cultural en la educación de ingeniería, así 
como a transformaciones más holísticas de las universidades hacia el desa-
rrollo sostenible. El secreto de este cambio radica en la implementación de 
políticas y mecanismos apropiados para facilitar la participación del pro-
fesorado en el desarrollo sostenible. 

En el mundo de la ciencia del cambio ambiental global abundan ahora 
los llamados a un conocimiento más amplio, integrado y útil. Evidencian 
el deseo de muchos científicos de ayudar a la humanidad a enfrentar las 
trascendentales implicaciones biofísicas de sus propias acciones. Pero tam-
bién revelan una concepción limitada de las ciencias sociales y práctica-
mente ignoran a las humanidades. Por lo tanto, respaldan una concepción 
atrofiada de las “dimensiones humanas” en un momento en que los desa-
fíos planteados por el cambio ambiental global están aumentando en mag-
nitud, escala y alcance. El diálogo interdisciplinario debería generar repre-
sentaciones plurales del presente y futuro de la Tierra que reflejen valores 
y aspiraciones humanas divergentes. Esto ayudaría a los hacedores de polí-
ticas públicas a tomar mejores decisiones.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ods), adoptados como re-
ferencia y guía universal para la transición hacia el desarrollo sostenible 
por las Naciones Unidas en 2015 como parte de la Agenda 2030 para el 
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Desarrollo Sostenible, están destinados a ser utilizados como un conjunto 
de objetivos interconectados y metas globales para “Transformar nuestro 
mundo”, como se titula la Agenda 2030. Ésta es una tarea mucho más de-
safiante que la de seguir como de costumbre; requiere un pensamiento sis-
témico para comprender las condiciones que generan y propagan los desa-
fíos de la sustentabilidad, requiere alejarse del pensamiento reduccionista 
y antropocéntrico que los creó en primer lugar. La adopción de un enfo-
que sistémico para abordar estos desafíos ha ido ganando terreno entre 
académicos y formuladores de políticas por igual: un pensamiento holísti-
co, integrado e interdisciplinario que desafíe los supuestos y las visiones 
del mundo, basados de manera crucial en la participación y el compromi-
so públicos, para crear las condiciones propicias y hacer que surja la capa-
cidad de sostenibilidad. Las transformaciones del sistema requieren cambios 
interconectados en tecnologías, prácticas sociales, modelos de negocios, 
regulaciones y normas sociales, un proceso intencional diseñado para al-
terar fundamentalmente los componentes y estructuras que causan que el 
sistema se comporte en sus formas actuales insostenibles, un cambio de 
paradigma que permita la transición a la sustentabilidad. 

El análisis del cambio de uso de la tierra es un ejemplo de investigación 
entre las ciencias naturales y las sociales. Los modelos cuantitativos de los 
impactos del cambio climático global indican una inseguridad alimentaria 
potencial relativamente mayor en los países en desarrollo. La seguridad 
alimentaria internacional está cada vez más interconectada a través de la 
globalización económica y se requieren incentivos para una mayor pro-
ducción de alimentos. Es posible que las sociedades no puedan ampliar las 
tierras de cultivo disponibles sin riesgos ambientales significativos; el au-
mento de la productividad de la tierra y el agua son las principales oportu-
nidades disponibles para aumentar la producción de alimentos. Esto re-
quiere esfuerzos renovados en el trabajo de identificación para diseñar e 
implementar prácticas de gestión agrícola sólidas y eficientes. Los mode-
los deben basarse en datos de experimentos de campo, mediciones a largo 
plazo y monitoreo de cuencas mediante métodos terrestres y de detección 
remota. La intensificación agrícola puede ahorrar tierras naturales pero 
provocar un aumento de la contaminación y la demanda de agua; conciliar 
conservación y productividad es una necesidad crítica. El trabajo de iden-
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tificación brinda muchas oportunidades para sinergias, incluida la agri-
cultura de conservación a nivel local, el uso eficiente de insumos, un uso 
más inteligente de la tierra teniendo en cuenta los patrones espaciales y los 
principios de la ecología del paisaje, y una mejor gestión del agua a nivel 
de campo, sistema, y cuenca. La investigación de la identificación dirigida 
a objetivos es crucial, ya que deben participar productores, profesionales y 
formuladores de políticas. Las tecnologías geoespaciales, biotecnológicas 
y de agricultura de precisión vinculadas con modelos pueden ayudar a 
fundamentar estrategias para lograr aumentos sostenibles en la produc-
ción de alimentos que mantengan la calidad ambiental. La implementa-
ción también requiere trabajo de identificación para superar los impedi-
mentos debidos a factores humanos y facilitar la adopción por parte de los 
agricultores.

La ciencia ambiental es una ciencia interdisciplinaria desarrollada en 
el proceso de comprensión y solución de problemas ecológicos y ambien-
tales. Para abordar estos problemas, se espera que la investigación en cien-
cias ambientales revele la fuente, el comportamiento, el destino, la exposi-
ción y los riesgos de los contaminantes en el medio ambiente y desarrolle 
posibles soluciones para controlar la contaminación. La ciencia ambiental 
proporciona la base científica para que los responsables de la toma de de-
cisiones establezcan políticas ambientales y económicas y promuevan es-
fuerzos concertados para el desarrollo sustentable de la sociedad. 

La investigación en ciencias ambientales ha evolucionado significati-
vamente en la última década ante una creciente diversidad de contami-
nantes ambientales e impactos en la salud, y por otro lado, nuevas tecnolo-
gías y métodos, una fusión cada vez más profunda de múltiples disciplinas 
y soluciones emergentes para el control de la contaminación. Su desarrollo 
futuro depende de los avances en nuestro conocimiento sobre el destino y 
transporte de contaminantes, procesos ambientales regionales, efectos 
ecotoxicológicos, exposición ambiental y efectos sobre la salud, análisis y 
monitoreo ambiental, control y reducción de fuentes contaminantes, re-
mediación ambiental, así como gestión de riesgos ambientales.

La investigación del agua se presenta desde perspectivas combinadas 
de las ciencias naturales y las ociales y casos de coproducción de conoci-
miento por parte de ciudadanos y partes interesadas. Utilizando la noción 
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general de transdisciplinariedad, se examina cómo se ha llevado a cabo  
y cómo podría desarrollarse aún más la investigación interdisciplinaria y 
participativa sobre el agua. Se hace evidente que el conocimiento sobre el 
agua se produce ampliamente dentro de la sociedad, entre expertos disci-
plinarios certificados y partes interesadas y ciudadanos expertos no certi-
ficados. Sin embargo, las intervenciones de comprensión y gestión pueden 
seguir siendo parciales, o incluso conflictivas, ya que gran parte de la in-
vestigación entre disciplinas tradicionales no ha logrado integrar paradig-
mas disciplinarios debido a barreras filosóficas, metodológicas y de comu-
nicación. 

Si bien existen estudios de caso sobre la economía cultural y política 
del conocimiento del agua, necesitamos más evidencia empírica sobre 
cómo exactamente la cultura, la política y la economía han dado forma a 
este conocimiento y cómo y en qué coyunturas esto podría haber resulta-
do diferente. De este modo, podemos canalizar productivamente la crítica 
coproduccionista para aportar perspectivas, conocimientos alternativos e 
implicaciones a la política del agua donde antes no se habían considerado; 
en un intento de contrarrestar la posible dependencia de determinadas 
políticas y tecnologías hídricas que pueden ser inequitativas, insostenibles 
o inaceptables. Al tiempo que se involucra explícitamente con la política, la 
investigación transdisciplinaria del agua debe permanecer atenta a cerrar 
momentos en el proceso de investigación, como marcos, dependencias de 
trayectoria, intereses creados, posicionalidades de los investigadores.

La gestión de recursos naturales con beneficios netos inciertos presen-
ta un desafío interdisciplinario; los economistas a menudo deben confiar 
en otras disciplinas para asesorar y evaluar políticas. Los beneficios netos 
pueden ser inciertos debido a hallazgos científicos ausentes, no concluyen-
tes o contradictorios. La economía debe interpretar las incertidumbres y 
fundamentar las recomendaciones de políticas en este contexto. Compren-
der los sesgos en las agendas de investigación primaria y el papel de la in-
tegración vertical y horizontal en la producción y gestión del conocimien-
to es esencial para evitar asignaciones subóptimas en el tiempo y el espacio, 
lo que incluye evitar recomendaciones de cosecha excesiva o insuficiente.

La inter/transdisciplinariedad es un pilar de los estudios de sustentabi-
lidad, a menudo presentada como la forma de realizar investigaciones y 



  P O L Í T I C A S  P Ú B L I C A S  I N T E R D I S C I P L I N A R I A S  63

prácticas, especialmente en constelaciones de partes interesadas del mun-
do real conflictivas y politizadas. Varios estudios enfatizan la necesidad de 
considerar los procesos comunicativos a través de los cuales se pone en 
práctica. Sin embargo, todavía hay una escasez de investigaciones que ex-
ploren los significados que los actores clave asocian con las inter/transdis-
ciplinariedad y cómo dan cuenta de las facetas materiales, prácticas y  
comunicativas de su experiencia cotidiana. 

Los problemas ambientales causados por las actividades humanas es-
tán aumentando; la biodiversidad está desapareciendo a un ritmo sin pre-
cedentes, los suelos están sufriendo daños irreversibles, el agua dulce es cada 
vez más escasa y el clima está cambiando. Para revertir o incluso reducir 
estas tendencias será necesaria una transformación radical en la relación 
entre los seres humanos y el medio ambiente natural. Se desconoce cómo 
se puede lograr esto en, como máximo, unas pocas décadas, pero está cla-
ro que la academia debe desempeñar un papel crucial. Muchos creen, sin 
embargo, que las instituciones académicas deben ser más eficaces a la hora 
de ayudar a las sociedades a avanzar hacia la sustentabilidad. 

Quienes participan en la producción de conocimiento para resolver 
problemas sociales enfrentan tres desafíos particulares: la complejidad de 
los problemas de sostenibilidad del mundo real, mantener la imparciali-
dad cuando se utiliza el conocimiento experto en la toma de decisiones y 
garantizar la prominencia del conocimiento científico para los tomadores 
de decisiones. Se presentan tres estrategias para enfrentar estos desafíos: 
realizar investigaciones en equipos interdisciplinarios, formar asociacio-
nes de investigación con actores y expertos externos al mundo académico 
y formular preguntas de investigación con el objetivo de resolver proble-
mas específicos (orientación al problema). Sin embargo, sostenemos que 
implementar estas estrategias dentro del mundo académico requerirá un 
cambio tanto cultural como institucional.

La integración de la sustentabilidad y las prácticas de investigación in-
terdisciplinarias y transdisciplinarias en todos los planes de estudio son 
necesarias si queremos esos cambios. 

Las culturas humanas emergentes han moldeado y, a su vez, han sido 
moldeadas por los ecosistemas locales. Sin embargo, la intensa modifica-
ción del medio ambiente por parte de la humanidad ha resultado en una 
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dramática disminución mundial del capital natural y cultural. Los siste-
mas socioecológicos se están volviendo más vulnerables debido a la altera-
ción de los medios de vida, la gobernanza, las instituciones, los recursos y 
las tradiciones culturales. 

Entre las subdisciplinas ambientales que han surgido para buscar solu-
ciones para la conservación y mantenimiento de la resiliencia de los siste-
mas socioecológicos se encuentra un componente central que es el com-
promiso con los conocimientos de las personas dentro de sus contextos. 
Los conocimientos locales sobre la naturaleza (tradicionales, indígenas, 
conocimientos ecológicos locales y ecoalfabetización) son utilizados por 
las culturas locales para guiar las acciones hacia la naturaleza. La impor-
tancia de nuevos compromisos entre diferentes conocimientos está siendo 
cada vez más reconocida por las instituciones científicas. Sin embargo, to-
davía existen muchos dualismos falsos (por ejemplo, conocimiento local 
versus ciencia) que tienden a enfatizar la superioridad de uno sobre el 
otro. Las ecoculturas conservan o se esfuerzan por recuperar sus conexio-
nes con el medio ambiente y así mejorar su propia resiliencia.

Los proyectos de revitalización ofrecen formas de conectar el conoci-
miento con la acción para producir resultados óptimos tanto para la natu-
raleza como para la cultura, lo que sugiere que los sistemas pueden redise-
ñarse haciendo hincapié en la incorporación de sistemas de conocimientos 
locales y tradicionales.

Todo lo anterior ha sido extraído de las diversas lecturas que les pro-
ponemos en el anexo de la presente obra para despertar en el lector la ne-
cesidad de aplicar las políticas públicas interdisciplinarias para la solución 
o propuestas de solución de problemas socioambientales. A continuación 
exponemos cómo nos encontramos en estos momentos en la producción a 
nivel internacional, y presentamos un análisis de la producción científica 
en la materia.

La figura 16 muestra la producción anual de artículos desde el año 
2000; durante la primera década hubo un aumento de productividad in-
termitente, pues del año 2000 al 2005 la producción de artículos bajó, pero 
en el 2010 hubo un aumento del 33% con respecto al año 2006, por lo que 
podemos afirmar que en la primera década de producción de artículos so-
bre políticas interdisciplinarias había un interés paulatino por parte de los 
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académicos, sin embargo en la segunda década de estudio podemos notar 
que existe un aumento en la productividad de artículos pues sólo en años 
muy específicos la productividad se detuvo o decreció. Ahora bien, en es-
tos últimos tres años hemos tenido una tendencia a la baja, pero esto no 
quiere decir que la producción de artículos vaya a decrecer en su totalidad, 
pues esta tendencia es notoria si la establecemos con respecto al año 2021 
que cabe mencionar es el año que se ha caracterizado por su auge en la 
producción de artículos. Por este motivo podemos anticipar que si este 
año la producción de artículos es menor a la del 2020 entonces podríamos 
hablar de un decrecimiento en la producción de artículos sobre políticas 
interdisciplinarias.

La figura 17 nos muestra las revistas más relevantes que publican artí-
culos sobre políticas interdisciplinarias desde el año 2000, la revista Sustai-
nability es la más relevante pues tiene 10 veces más artículos que las revis-
tas Frontiers in Marine Science, Journal of Cleaner Production y Science of 
the Total Environment que son las menos relevantes; ahora bien, si compa-
ramos la revista Sustainability con la segunda más relevante Ecology and 
Society notamos que produce tres veces más que esta última.

Figura 16: Producción científica anual. 

Fuente: elaboración propia con la herramienta R.
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Así que podemos afirmar que en los próximos años la revista Sustaina-
bility será la más relevante.

Tabla 1: Revistas más citadas. 

Sources  Articles 

SUSTAINABILITY  126 

ECOLOGY AND SOCIETY  37 

ENVIRONMENTAL SCIENCE \& POLICY  35 

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH  26 

ENERGY POLICY  16 

ENERGY RESEARCH \& SOCIAL SCIENCE  15 

AMBIO  14 

FRONTIERS IN MARINE SCIENCE  13 

JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION  13 

SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT  13 

Figura 17: Revistas más relevantes.

Fuente: elaboración propia con la herramienta R.

Fuente: elaboración propia con base en los resultados de la herramienta R. 
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Revista más citada

La figura 18 muestra las revistas más citadas en los artículos sobre políticas 
interdisciplinarias desde el año 2020, entonces podemos asegurar que el 
87%, 86% y 84% de los artículos recabados en web of science tomaron 
como referencia bibliográfica algún artículo publicado por la revista Ecol 
Soc, Global Environ Chang y Science respectivamente, lo que nos indica 
que estas revistas son las más influyentes en temas relacionados con 

Figura 18: Revistas más citadas. 

Fuente: elaboración propia con base en los resultados de la herramienta R. 

Tabla 2. Autores más relevantes. 

Sources  Articles 

ECOL SOC  635 

GLOBAL ENVIRON CHANG  625 

SCIENCE  617 

SUSTAINABILITY-BASEL  571 

ECOL ECON  567 

J CLEAN PROD  526 

ENVIRON SCI POLICY  492 

P NATL ACAD SCI USA  482 

ENERG POLICY  448 

NATURE  435 

Fuente: elaboración propia con base a la herramienta R. 
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las políticas interdisciplinarias. Cabe resaltar que las revistas, para ser 
consideradas como las más citadas, tienen que estar al menos en el 60% de 
los artículos sobre políticas interdisciplinarias.

La figura 19 nos muestra los autores más relevantes en la producción 
de artículos sobre políticas interdisciplinarias; el autor más relevante tiene 
dos veces más la cantidad de artículos que los autores Christie P., Cooke  
S. J., y Hallegatte S., ahora bien, con respecto al autor más relevante van 
notemos que sólo tiene un artículo más que el autor Lix y dos más que el 
autor Ingold K.; por otro lado, de la figura 20 podemos deducir que Van 
seguirá siendo el autor más relevante al menos en los próximos dos años, 
pues también se encuentra entre los autores con mayor productividad a 
través del tiempo, es decir los autores Lix o Ingold K., podrían sólo tener 
en los próximos dos años la misma o menor cantidad de artículos que 
Van.

Figura 19: Autores más relevantes. 

Fuente: elaboración propia con base en la herramienta R. 
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Tabla 3. Autores más relevantes. 

Authors  Articles  Articles Fractionalized 

VAN  6  0.53 

LI X  5  0.84 

INGOLD K  4  0.77 

LI Y  4  0.65 

LUX A  4  0.51 

STRINGER LC  4  0.53 

ASSMUTH T  3  0.39 

CHRISTIE P  3  1.25 

COOKE SJ  3  0.29 

HALLEGATTE S  3  0.71 

Fuente: elaboración propia con base en la herramienta R. 

Figura 20. Producción de los mejores autores a lo largo del tiempo. 

Fuente: elaboración propia con base en la herramienta R.



  P O L Í T I C A S  P Ú B L I C A S  I N T E R D I S C I P L I N A R I A S  70

La figura 20 nos muestra la producción de los autores a través del 
tiempo, vemos que algunos puntos resaltan esto debido a que en esos 
años el autor tuvo una productividad de artículos mayor o notoria con 
respecto al promedio. Con esta información podemos afirmar que la 
productividad de artículos de un autor será en promedio un artículo 
por año, es decir, pocos autores aumentará su productividad; veamos 
que los datos de la tabla 4 son congruentes con los de la figura 20 pues 
en los años del 2016 al 2018 se tuvo una tendencia creciente de produc-
ción de artículos ya que la productividad de algunos autores había au-
mentado. 

La figura 21 nos muestra el artículo más citado, escrito por Patz J. A. 
Es importante señalar que el autor del artículo más citado no necesaria-
mente es el más relevante en la producción de artículos sobre políticas 
interdisciplinarias, como lo muestra la figura 20, cabe señalar que dentro 
de los artículos más citados no se encuentra ningún autor del extremo 
oriente, algunas de las razones podrían ser que los países en el extremo 
oriente tienen regulaciones más estrictas cuando se habla de temas rela-
cionados con la política, lo que a su vez genera una limitante en los temas 
a tratar, por lo que los académicos recurren en menor medida a ese tipo 
de artículos.

Author  Year  Freq  TC  TCpY 

CHRISTIE P  2016  2  101  11.222 

COOKE SJ  2021  2  39  9.75 

STRINGER LC  2018  2  61  8.714 

VAN  2016  2  344  38.222 

ASSMUTH T  2016  1  9  1 

ASSMUTH T  2017  1  557  69.625 

ASSMUTH T  2019  1  13  2.167 

CHRISTIE P  2011  1  82  5.857 

COOKE SJ  2014  1  32  2.909 

HALLEGATTE S  2012  1  90  6.923 

Tabla 4. Producción de los mejores autores a lo largo del tiempo.

Fuente: elaboración propia con base en la herramienta R.
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Paper  Total Citations  TC per Year 
Normalized 

TC 

PATZ JA, 2004, ENVIRON HEALTH PERSPECT  590  28.10  1.76 

NESSHOVER C, 2017, SCI TOTAL ENVIRON  557  69.63  7.43 

KELLY (LETCHER) RA, 2013, ENVIRON MODELL SOFTW  549  45.75  8.33 

CASTREE N, 2014, NAT CLIM CHANG  358  32.55  5.00 

MCCAULEY D, 2018, ENERGY POLICY  335  47.86  9.35 

STEPHENSON J, 2010, ENERGY POLICY  314  20.93  4.55 

KURIQI A, 2021, RENEW SUST ENERG REV  285  71.25  19.18 

HEFFRON RJ, 2017, ENERGY POLICY  269  33.63  3.59 

JACOBS S, 2016, ECOSYST SERV  263  29.22  6.49 

AMERIO A, 2020, INT J ENVIRON RES PUBLIC HEALTH  236  47.20  11.59 

Tabla 5.  Artículo más citado. 

Fuente: elaboración propia con base en la herramienta R.

Figura 21.  Artículo más citado. 

Fuente: elaboración propia con base en la herramienta R.
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Veamos que en la figura 22 se puede apreciar de qué lugares académi-
cos salen más artículos, notemos que estas universidades producen más 
del 3% de artículos sobre políticas interdisciplinarias, así que es muy pro-
bable que las instituciones donde se generan más artículos tengan a los 
autores más relevantes.

Fuente: elaboración propia con base en la herramienta R.

Figura 22. Universidad de donde salen más artículos. 

Tabla 6. Universidad de donde salen más artículos. 

Affiliation  Articles 

ARIZONA STATE UNIV  44 

UNIV LEEDS  39 

UNIV EXETER  31 

UNIV OXFORD  30 

UNIV BERN  27 

UNIV WATERLOO  27 

SWISS FED INST TECHNOL  25 

UNIV HELSINKI  25 

WAGENINGEN UNIV  25 

MICHIGAN STATE UNIV  24 

Fuente: elaboración propia con base en la herramienta R.
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La figura 23 muestra la productividad científica en cada país a partir 
del año 2000; es decir se resaltan los países donde los autores que publican 
artículos de políticas interdisciplinarias tiene, mayor productividad cientí-
fica, si la comparamos con la figura 22, de las universidades donde salen 
más artículos, vemos una clara coincidencia pues la mayoría de universi-
dades que han producido más artículos se encuentra en Estados Unidos y 
Reino Unido, que a su vez son las mayores regiones con producción cientí-
fica, pues al menos una de sus universidades con mayor productividad 
científica publica entre 44 y 39 artículos, respectivamente. 

Figura 23. País donde está la productividad.

Fuente: elaboración propia con base en la herramienta R.

Tabla 7. País donde está la productividad. 

Region  Freq 

Estados Unidos  923 

Reino Unido  518 

Alemania  278 

China  194 

Australia  191 

Canadá  191 

Suiza  161 

Francia  154 

Países Bajos  146 

Italia  131 

Fuente: elaboración propia con base en la herramienta R.
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Ahora bien, podemos concluir que ser el país con mayor produc-
tividad científica no significa necesariamente que sea el país con las uni-
versidades con mayor productividad de artículos sobre políticas inter-
disciplinarias, pues Reino Unido tiene 3 universidades con la mayor 
productividad de artículos, pero Estados Unidos está por encima en pro-
ductividad científica.

Figura 24. Bradford’s Law. 

Fuente: elaboración propia con base en la herramienta R. 

SO  Rank  Freq  cumFreq  Zone 

SUSTAINABILITY  1  126  126  Zone 1 

ECOLOGY AND SOCIETY  2  37  163  Zone 1 

ENVIRONMENTAL SCIENCE \& POLICY  3  35  198  Zone 1 

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND 
PUBLIC HEALTH  4  26  224  Zone 1 

ENERGY POLICY  5  16  240  Zone 1 

ENERGY RESEARCH \& SOCIAL SCIENCE  6  15  255  Zone 1 

AMBIO  7  14  269  Zone 2 

FRONTIERS IN MARINE SCIENCE  8  13  282  Zone 2 

JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION  9  13  295  Zone 2 

SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT  10  13  308  Zone 2 

Tabla 8. Bradford’s Law.

Fuente: elaboración propia con base en la herramienta R. 
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La figura 24 muestra la ley de Bradford en las publicaciones académi-
cas en las que se habla de políticas interdisciplinarias; en esta ley podemos 
ver que en la zona 1 se encuentra una pequeña cantidad de revistas acadé-
micas, por ejemplo Sustainability, Ecology and Society, EnvironScience  
\& Policy, International Journal of Environmental Research and Public 
Health, Energy Policy, Energy Research \& Social Science, lo cual implica que 
sólo seis revistas concentran en su mayoría los puntos de venta sobre estos 
artículos.

Documents written  N. of Authors  Proportion of Authors 

1  3539  0.956 

2  136  0.037 

3  20  0.005 

4  4  0.001 

5  1  0 

6  1  0 

Figura 25. La Ley de Lotka en la investigación. 

Fuente: elaboración propia con base en la herramienta R. 

Tabla 9. La Ley de Lotka en la investigación.

Fuente: elaboración propia con base en la herramienta R. 
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La tabla 9 nos muestra la relación que existe entre los autores y el nú-
mero de artículos sobre políticas interdisciplinarias que han producido 
durante un periodo de tiempo, notemos que existe una producción des-
igual, ya que la mayoría de las contribuciones están concentradas en un 
grupo muy reducido que representa menos del 5% de todos los autores.

Figura 26. Colaboración del autor.

Collaboration Network autores

La red de colaboraciones de autores más grande es de China y la segunda 
más grande es la de Estados Unidos, sin embargo notemos que las redes de 
colaboraciones no son directamente proporcionales a la productividad cien-
tífica en los países, pues China está dentro de los países con mayor produc-
tividad científica pero Estados Unidos está por encima; ahora bien, las redes 
de colaboraciones sí son proporcionales a la relevancia de los autores ya que 
China, según la figura 26, tiene 3 autores de los 10 más relevantes, seguida 
de Estados Unidos.

Fuente: elaboración propia con base en la herramienta R. 
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Collaboration Network 

La figura 27 nos muestra la red de colaboración entre las universidades que 
producen más artículos sobre políticas interdisciplinarias, cabe señalar que 
las universidades que tiene mayor número de colaboraciones son las uni-
versidades que están en Estados Unidos y Reino Unido lo que es razonable, 
ya que son los países con mayor productividad según la figura 23. 

La figura 28 nos muestra los términos más usados en los artículos so-
bre políticas interdisciplinarias, siendo el termino policy el más usado, con 
una frecuencia de 128 veces y los términos como participation y sustaina-
ble development los menos usados, con una frecuencia de 13 veces. Por lo 
que podemos deducir que cuando hablamos de políticas interdisciplina-
rias debemos también relacionar los términos más visibles que aparecen 
en el mapa de nube de palabras. 

Figura 27. Colaboración institucional.

Fuente: elaboración propia con base en la herramienta R. 
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La figura 29 muestra la dinámica de crecimiento de palabras clave, ba-
sada en palabras clave plus. Las palabras clave que tienen cambios repenti-
nos indican el momento en el que comenzaron a tener mayor impacto en 
la investigación de políticas interdisciplinarias. De manera general pode-

Figura 28. Nube de palabras. 

Fuente: elaboración propia con base en la herramienta R. 

Figura 29. Dinámica de crecimiento o palabras clave. 

Fuente: elaboración propia con base en la herramienta R. 
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mos decir que en el año 2014 la mayoría de las palabras que aparecen en la 
gráfica tuvieron un cambio significativo, aunque algunas en mayor medida 
que otras, notemos que esta tendencia creciente coincide con la mostrada en 
figuras arriba.

La figura 30 muestra la construcción de seis clusters diferentes como 
resultado de la selección de las 50 palabras clave más frecuentes. De la red 
se desprende que el primer cluster, en rojo, es el más importante pues  
contiene las palabras claves principales en el tema de políticas interdisci-
plinarias. Observemos que la relación entre las distintas palabras claves 
convergen en su mayoría en el cluster en rojo, pues es el que tiene mayor 
número de conexiones; además, la dispersión de este mapa sigue la jerar-
quía de los puntos principales que son los que más veces se repiten en los 
artículos. 

Tenemos una gran oportunidad para el desarrollo de políticas públicas 
interdisciplinarias en México, tenemos materia prima para la realización 
de éstas: los casos de estudios. En los capítulos subsecuentes mostramos 
los esfuerzos que estamos realizando en México al respecto.

Figura 30. La palabra clave de co-ocurrencia.

Fuente: elaboración propia con base a la herramienta R. 
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Figura 31. Mapa de estructura conceptual.

Fuente: elaboración propia con base en la herramienta R. 
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III. Políticas para la sustentabilidad ambiental  
del desarrollo

Los fenómenos naturales meteorológicos cada vez perjudican más a la so-
ciedad, si bien siempre han existido, ahora los reportes de daños son más 
alarmantes. Lo anterior ocasiona que los focos de atención se centren más 
hacia el cambio climático y el deterioro de la naturaleza causado por el 
hombre, mismo que a su vez ha propiciado que se tomen medidas como la 
implementación de políticas sustentables y ambientales para el desarrollo. 
Asimismo, las investigaciones científicas para evaluar el funcionamiento de 
dichas políticas han ido en aumento en los últimos años. Este capítulo tiene 
como objetivo principal analizar el desarrollo científico con relación a las 
políticas sustentables, ambientales y para el desarrollo. Por medio de un 
análisis bibliométrico se examina la evolución científica de las políticas an-
tes mencionadas. Se obtuvo que a partir del año 2000 se tuvo un aumento 
de las publicaciones de investigaciones que abordan esta temática, y actual-
mente se lleva a cabo en Asia y en numerosos países europeos.

El tema del cambio climático recibe cada vez más atención, lo que pro-
picia el desarrollo de investigaciones acerca de su impacto, así como de 
medidas que mitiguen o desaceleren las alteraciones negativas provocadas 
(Los’, 2022; Ortiz-Moya et al., 2021; Whiting et al., 2018; Xiaoman et al., 
2021). Las políticas para el desarrollo con enfoque ambiental surgen como 
una solución a la necesidad de adaptación sustentable de países desarrolla-
dos (Mertz et al., 2009), con la intención de regular la utilización de los 
recursos naturales, y disminuir las externalidades que los procesos andro-
génicos provocan (Acharyya, 2014).
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Las políticas de desarrollo presentan ventajas y desventajas (Gaillard, 
2010), razón por la cual es imperativo incrementar las investigaciones 
acerca de este tema para analizar su funcionamiento, ya que, si bien algunas 
funcionan para ciertos casos, puede que no apliquen para otros. 

La ejecución eficiente de políticas y medidas de desarrollo sostenible 
dará como resultado principalmente la reducción de dióxido de carbono y 
la minimización de la alteración de los ecosistemas a bajo costo (Wang et 
al., 2007).

Swart y Raes (2007) proponen que para ampliar la política climática de 
manera funcional se conjunten los vínculos entre adaptación y mitigación 
para identificar sinergias y mejorar la capacidad de respuesta. Otra varia-
ble que se está integrando a las políticas ambientales es la resiliencia, la 
cual, al interactuar con estructuras políticas subyacentes, determina el 
riesgo y la vulnerabilidad de la sociedad ante el cambio climático (Baha-
dur y Tanner, 2014).

Asimismo, es necesario que se sumen esfuerzos para elaborar políticas 
“de abajo hacia arriba” para que las normas sean más incluyentes, y se 
tome en cuenta a los grupos más vulnerables, y para ello, también es fun-
damental el desarrollo de investigaciones científicas relativas a esta área de 
conocimiento (Victor, 2008).

Por ejemplo, en el caso de la agricultura, la cual es una de las principa-
les actividades para el desarrollo y supervivencia del ser humano, es pri-
mordial que las políticas agrícolas, ambientales y de desarrollo rural ten-
gan un diseño más eficiente para contribuir a la sostenibilidad de estos 
sistemas (Van Ittersum et al., 2008); asimismo, es primordial que se exa-
mine el proceso de implementación para su aplicación exitosa (Matzdorf 
& Lorenz, 2010), con la finalidad de minimizar el daño que provoca esta 
acción, pero sin dejar de obtener los beneficios que proporciona a la so-
ciedad.

La presente investigación se centra en el estudio de la evolución a tra-
vés del espacio-tiempo de las políticas sustentables, ambientales y de desa-
rrollo por medio de un análisis bibliométrico realizado con datos de la 
base de datos de Scopus y procesado en Biblioshiny (Bibliometrix) del sof-
tware R Studio.
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Materiales y metodología

Para el desarrollo de la presente investigación se consideró la plataforma 
Scopus como base de datos (https://www.scopus.com/). La búsqueda de  
palabras clave fue en español y en inglés con la finalidad de obtener el ma-
yor número de documentos relacionados con la temática propuesta. Los 
términos que se seleccionaron son: title-abs-key (“sustainable policies”) or 
title-abs-key (“environmental policies”) and title-abs-key (“development 
policies”) or title-abs-key (“políticas ambientales”) or title-abs-key (“políti-
cas desarrollo”).

Para el análisis de la información obtenida a través de Scopus, el total 
de fuentes de información fueron convertidos a un archivo ‘.cvs,’ para pos-
teriormente importarlo a Bibliometrix y Biblioshiny, pertenecientes al 
soft ware R Studio.

En la figura 32 se muestra la metodología utilizada que se llevó a cabo 
para realizar el presente análisis bibliométrico.

Figura 32. Metodología empleada para el análisis bibliométrico.

Paso 1: Diseño de estudio  
y Recolección  

de datos

• Selección de base de datos: Scopus
•  Selección de software para análisis: Bibliometric y Biblioshiny (R)
•  Selección de palabras de consulta avanzada y operadores boleanos: (title-abs-key

 (“sustainable policies”) or title-abs-key (“environmental plicies”) and title-abs-key

 (“development policies”) or title-abs-key (“políticas ambientales”) or title-abs-key

 (“politicas desarrollo”) ) and (exClude (doCtype, “er”) or exClude (doCtype “ed”) or exClude 
(doCtype, “no”))

• Espacio de tiempo: 1971-2024
•  Selección de fuentes de información (artículos científicos, revisiones, capítulo de 

libros, libros, documento de conferencia): 474

• Descripción de análisis bibliométrico de investigación: la evolución 
        de la producción científica, las principales afiliaciones, las fuentes más
       relevantes, y el desarrollo de la temática.

•  Conversión de datos de la plataforma Scopus a formato .cvs para análisis en 
Biblioshiny (R Studio).

•  Pro ducción científica por año, por país y su evoclusión histórica
• Fuentes de información más relevantes y su evolución
• Documentos más citados a nivel global
• Afiliaciones más importantes
• Colaboración científica global
• Evolución temática
• Principales palabras clave

Paso 2: análisis  
de datos

Paso 3: Análisis de red  
y mapeo

https://www.scopus.com/
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En la figura 33 se presenta el diagrama de flujo que se siguió para el 
análisis y estructuración de la información obtenida a través de Biblios-
hiny, la cual abarca desde el número de documentos y su evolución a tra-
vés del tiempo, las fuentes de información más relevantes y su evolución 
histórica, los documentos más citados a nivel global, las principales afilia-
ciones y el estudio de la temática concerniente a la producción científica 
de las políticas sustentables, ambientales y de desarrollo. 

Resultados

Los documentos seleccionados para el análisis bibliométrico fueron 
474, en los que se incluyen: 385 artículos científicos, 17 libros, 23 capí-
tulos de libro, 20 artículos de conferencia y 29 revisiones. Véase tabla 10.

Se identificaron 1 317 autores, de los textos revisados, 150 documentos 
pertenecían a un solo autor y 159 documentos fueron escritos en coauto-
ría, además hay 2.99 coautores en promedio por documento.

Figura 33. Diagrama de flujo del método de investigación empleado.

Políticas para la sustentabilidad ambiental
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La tasa de crecimiento anual es de 2.65%, la edad promedio de los do-
cumentos es de 11 años son alrededor de 20.66 citaciones promedio por 
documento, y un total de 21 580 referencias. Se tienen 2 344 palabras clave 
plus y 1 362 palabras clave del autor.

Tabla 10. Información principal de los datos obtenidos. 

Descripción Resultados

INFORMACIÓN PRINCIPAL ACERCA DE LOS DATOS

Periodo de tiempo 1971:2024

Fuentes (revistas, libros, etc.) 288

Documentos 474

% Tasa de crecimiento anual 2.65

Edad promedio del documento 11

Citaciones promedio por documento 20.66

Referencias 21580

Contenido de los documentos

Palabras clave plus 2344

Palabras clave del autor 1362

Autores

Autores 1317

Documentos con un solo autor 150

Colaboraciones

Documentos con un coautor 159

Coautores por documento 2.99

% Coautores internacionales 23.21

Tipos de documentos

Artículos científicos 385

Libros 17

Capítulos de libros 23

Artículos de conferencias 20

Revisiones 29

Fuente: elaboración propia con base en la herramienta R. 
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Número de documentos

La evolución histórica de los documentos científicos publicados en materia 
de políticas sustentables, ambientales y de desarrollo se muestran en la fi-
gura 34. 

De 1971 hasta 2004 la producción científica oscilaba entre 1 y 5 docu-
mentos, a partir del año 2005 se aprecia un crecimiento en el número de 
publicaciones referentes a esta temática, alcanzando su punto máximo en 
2023 con 37 documentos. Para la segunda semana de febrero del 2024, ya 
se tenían 4 publicaciones en la plataforma de Scopus.

En la tabla 11 se observan las 15 fuentes de información más relevan-
tes. La revista Sustainability encabeza la lista con 20 artículos científicos, 
seguido de Climate Policy con 15, Sustainable Development con 11, Clima-
te and Development con 9 y Journal of Environmental Management tam-
bién con 9 publicaciones. Claramente se muestra una tendencia hacia los 
temas de sustentabilidad, políticas climáticas y de gestión ambiental. Los 
documentos se encuentran principalmente en revistas en inglés, y sólo la 
Revista Catalana de Dret Ambiental destaca en español.

Figura 34. Evolución de la producción científica por año (1971-2024). 

Fuente: elaboración propia con base en la herramienta R. 
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En la figura 35 se presenta la evolución histórica de las seis fuentes más 
relevantes. De 1998 a 2005 la revista Sustainable Development lidereaba las 
investigaciones en política sustentable ambiental, a partir de 2006 y hasta 
2019 la fuente Climate Policy se colocó a la delantera, y actualmente Sus-
tainability se encuentra al frente.

En la tabla 12 se enlista el top 10 de las afiliaciones más importantes, 
entre las que destacan la Universidad de Leeds ubicada en Reino Unido 
con 15 documentos, la Universidad de Cape Town en Sudáfrica con 12 
publicaciones, la Universidad de Xinjiang en China con 11 artículos y la 
Universidade Estadual de Montes Claros en Brasil con 10 escritos.

Las afiliaciones se encuentran distribuidas en todo el globo terrestre, 
destacan: China, Europa y países de América como Brasil, México y Esta-
dos Unidos.

Tabla 11. Top 15 de fuentes de información más relevantes. 

Fuentes Artículos

1 SUSTAINABILITY (SWITZERLAND) 20

2 CLIMATE POLICY 15

3 SUSTAINABLE DEVELOPMENT 11

4 CLIMATE AND DEVELOPMENT 9

5 JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 9

6 REVISTA CATALANA DE DRET AMBIENTAL 8

7 SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT 8

8 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 7

9 ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH 6

10 INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH 6

11 LAND USE POLICY 6

12 ECOLOGICAL ECONOMICS 5

13 ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLICY 5

14 INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL AGREEMENTS: POLITICS, LAW AND 
ECONOMICS

5

15 LOCAL ENVIRONMENT 5

Fuente: elaboración propia con base en la herramienta R. 
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La figura 36 indica la evolución histórica de las afiliaciones más rele-
vantes, siendo la Universidad de Leeds la que encabeza el grupo a partir 
del año 2013 y hasta el presente. De 2006 a 2008 la Universidad de Cape 
Town se posicionaba al frente y de 2008 a 2013 la Universidad Estadual 
de Montes Claros, la cual es un referente de investigaciones relacionadas 
con las políticas sustentables, ambientales y de desarrollo en América  
Latina.

Figura 35. Evolución de las seis fuentes más relevantes. 

Fuente: elaboración propia con base en la herramienta R. 

Tabla 12. Top 10 de las afiliaciones más importantes. 

Afiliación Documentos

1 UNIVERSITY OF LEEDS 15

2 UNIVERSITY OF CAPE TOWN 12

3 XINJIANG UNIVERSITY 11

4 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS 10

5 BEIJING 9

6 CHINA UNIVERSITY OF GEOSCIENCES 9

7 JIANGNAN UNIVERSITY 9

8 STOCKHOLM ENVIRONMENT INSTITUTE 9

9 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO (UNAM) 9

10 GRAND VALLEY STATE UNIVERSITY 8

Fuente: elaboración propia con base en la herramienta R. 
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Dentro de Asia, sólo China despunta en esta temática, siendo tres las 
universidades que sobresalen y se posicionan del cuarto al sexto lugar res-
pectivamente.

En la figura 37 se observa el comportamiento actual de los países a ni-
vel global en cuanto a la producción de investigación relacionada con las 

Figura 36. Evolución de las afiliaciones más relevantes. 

Fuenter: elaboración propia con base en el software R. 

Figura 37. Tendencia de la producción científica actual a nivel global. 

Fuente: elaboración propia con base en el software R.



 P O L Í T I C A S  PA R A  L A  S U S T E N TA B I L I D A D  A M B I E N TA L  D E L  D E S A R R O L L O   90

políticas sustentables, ambientales y de desarrollo. En el mapa se puede 
distinguir a China como líder en la producción científica, seguido de Esta-
dos Unidos, y de las naciones europeas: Reino Unido, Italia, los Países Ba-
jos y Alemania; dentro de América Latina, Brasil nuevamente se coloca 
como referente, seguido de México.

En la figura 38 se analiza la evolución histórica de la producción cien-
tífica, en la que de 1971 a 2021 Estados Unidos se posicionaba en primer 
lugar, pero a partir de 2021 hasta la actualidad (2024) China se coloca al 
frente. Reino Unido ocupa el tercer lugar, seguido de Italia, Alemania, 
Brasil, Francia y Países Bajos, resaltando un claro dominio por parte de la 
comunidad europea.

En la tabla 13 se presentan los 10 documentos más citados a nivel glo-
bal. El artículo científico titulado “Integrated Assessment of Agricultural 
Systems-A Component- Based Framework for The European Union 
(seamless)” publicado en la revista Agricultural Systems en 2008 se en-
cuentra al frente con 423 citas y 24.88 citaciones por año. 

El documento con más citaciones por año (27.75) es “Competition, 
cooperation, and coopetition of green supply chains under regulations on 

Figura 38. Evolución histórica de la producción científica global en tema de políticas sustentables,  
ambientales y de desarrollo. 

Fuente: elaboración propia con base al software R.
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energy saving levels” ubicado en la revista Transportation Research Part E: 
Logistics and Transportation Review del año 2017 y con 222 citas totales.

Tabla 13. Top 10 de los documentos más citados a nivel global

Artículo científico DOI
Citaciones 

totales
CT por 

año

Van Ittersum MK, 2008, Agricultural 
Systems. ‘Integrated Assessment of 
Agricultural Systems-A Component- Based 
Framework for The European Union 
(SEAMLESS)’

10.1016/j.agsy.2007.07.009 423 24.88

Gaillard JC, 2010, Journal of International 
Development. ‘Vulnerability, capacity and 
resilience: Perspectives for climate and 
development policy’

10.1002/jid.1675 364 24.27

Mertz O, 2009, Environmental 
Management. Adaptation to climate 
change in developing countries

10.1007/s00267-008-9259-3 338 21.13

Agrawal A, 2005, World Development. 
Decentralization and participation: the 
governance of common pool resources in 
Nepal’s Terai

10.1016/j.worlddev.2005.04.009 262 13.10

Wang K, 2007, Energy Policy. Scenario 
analysis on CO2 emissions reduction 
potential in China’s iron and steel industry

10.1016/j.enpol.2006.08.007 227 12.61

Mcafee K, 2012, Development and 
Change. The contradictory logic of global 
ecosystem services markets

10.1111/j.1467-7660.2011.01745.x 224 17.23

Hafezalkotob A, 2017, Transportation 
Research Part E: Logistics and 
Transportation Review. Competition, 
cooperation, and coopetition of green 
supply chains under regulations on energy 
saving levels

10.1016/j.tre.2016.11.004 222 27.75

Swart R, 2007, Climate Policy. Making 
integration of adaptation and mitigation 
work: mainstreaming into sustainable 
development policies

10.1080/14693062.2007.9685657 201 11.17

Dhakal KP, 2017, Journal of Environmental 
Management. Managing urban 
stormwater for urban sustainability: 
barriers and policy solutions for green 
infrastructure application

10.1016/j.jenvman.2017.07.065 188 23.50

Bahadur A, 2014, Environment & 
Urbanization. Transformational resilience 
thinking: putting people, power and 
politics at the heart of urban climate 
resilience

10.1177/0956247814522154 148 13.45

https://doi.org/10.1016/j.agsy.2007.07.009
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En la figura 39 se muestra el Word Cloud con las principales palabras 
clave Plus o indexadas que aparecen más frecuentemente en títulos de  
publicaciones científicas y que entrelazan temáticas relacionadas con polí-
ticas ambientales, desarrollo sustentable, protección ambiental, cambio 
climático, desarrollo económico, implementación de políticas, formula-
ción de políticas, países desarrollados, conservación de recursos naturales, 
agricultura, ambiente, economía, y política, entre otras.

En la figura 40 se presenta el Word Cloud con las principales palabras 
clave de autor que enlazan tópicos de desarrollo sustentables políticas am-
bientales, cambio climático, desarrollo, adaptación, China, ambiente, sus-
tentabilidad, mitigación, desarrollos de políticas, desarrollo de políticas 
rurales, resiliencia, gobernanza, objetivos de desarrollo sustentable, con-
servación, vulnerabilidad, agricultura, participación, energía, energías re-
novables, entre otros.

En la figura 41 se indican los Trend Topics desde 1982 hasta 2024, los 
cuales han ido variando a través de las décadas. De 1982 a 1992 se tienen 
temas como las conferencias y congresos, que van cada vez en aumento y 
se centra la atención en la importancia de hacer algo para disminuir la 
contaminación provocada por el hombre y su efecto negativo en la natura-
leza. De 1993 a 2002, se tocan temas como la cooperación internacional, 

Figura 39. Word Cloud de las principales palabras indexadas que aparecen más frecuentemente en títulos de 
artículos científicos relacionados con políticas sustentables, ambientales y de desarrollo. 

Fuente: laboración propia con base en la herramienta R.
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los recursos naturales, la población urbana y sus dinámicas, el ambiente y 
su degradación y las políticas en general. De 2003 a 2012 destacan las polí-
ticas económicas, la evolución social, el desarrollo regional, y el cambio en 
el ambiente. De 2013 hasta la actualidad, los temas se centran en proble-

Figura 40. Word Cloud de las principales palabras del autor que aparecen más frecuentemente en títulos  
de artículos científicos relacionados con políticas sustentables, ambientales y de desarrollo. 

Fuente: elaboración propia con base en la herramienta R.

Figura 41. Trend Topics durante de periodo de 1982 a 2024 concernientes al desarrollo  
de políticas sustentables, ambientales y de desarrollo. 

Fuente: elaboración propia con base en la herramienta R.
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máticas como la deforestación, el exceso de dióxido de carbono, y sus so-
luciones: los objetivos de desarrollo sustentable, la economía ambiental, la 
protección ambiental y la sustentabilidad.

La figura 42 destaca las principales co-ocurrencias de las temáticas re-
lacionadas con políticas sustentables, ambientales y de desarrollo, siendo 
las políticas ambientales y el desarrollo sustentable el primer grupo, y el 
desarrollo nacional y económico y sus políticas de desarrollo el segundo 
grupo.

La ‘protección ambiental’, el ‘desarrollo sustentable’ y las ‘políticas am-
bientales’ son los temas básicos hacia los que se enfocan las investigaciones 
realizadas, y el ‘desarrollo económico’ y ‘el manejo ambiental’ fungen como 
temas motores. Las temáticas en declive son ‘gases de efecto invernadero’, 
‘emisiones de gases’ y ‘estudios comparativos’. Véase figura 43.

De 1971 a 2015, las ‘políticas públicas’, ‘desarrollo sustentable’ y ‘las po-
líticas ambientales’ fueron los tópicos primordiales. De 2016 a 2024, ‘eco-
nomía’, ‘contaminación del aire’, ‘gases de efecto invernadero’, ‘desarrollo 
rural’, y las ‘políticas ambientales’ destacaron en la agenda de investigación 
científica. Véase figura 44.

Fuente: elaboración propia con base en la herramienta R.

Figura 42. Red de co-ocurrencia de las temáticas relacionadas con las investigaciones  
acerca de políticas sustentables, ambientales y de desarrollo. 
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China y Europa destacan en el desarrollo de investigaciones en políti-
cas sustentables, ambientales y de desarrollo, que se publican en revistas 
de temas ambientales, principalmente en Sustainability y siendo el ‘desarro-
llo sustentable’ la temática más importante. Véase figura 44.

Figura 43. Relevancia de la temática relacionada con la investigación acerca  
de políticas sustentales, ambientales y de desarrollo. 

Fuente: elaboración propia con base en la herramienta R.

Figura 44. Evolución temática de 1971-2015 y 2016-2024. 

Fuente: elaboración propia con base en la herramienta R.
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En la figura 45 se muestra el mapa de colaboración científica, la cual 
está distribuida internacionalmente, teniéndose interacciones entre regio-
nes, como Europa-Estados Unidos; y China-Estados Unidos. En Latinoa-
mérica, Brasil y México colaboran con Estados Unidos principalmente.

Figura 45. Relación entre las principales naciones, revistas científicas y palabras clave relacionadas  
con la investigación de políticas sustentables, ambientales y de desarrollo. 

Fuente: elaboración propia con la herramienta R. 

Figura 46. Mapa de colaboración científica en investigaciones referentes a las políticas sustentables,  
ambientales y de desarrollo. 

Fuente: elaboración propia con base en la herramienta R.
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Discusión

China se coloca a la cabeza de las investigaciones realizadas en materia de 
políticas sustentables, ambientales y de desarrollo; así muestra que en este 
ámbito están dando frutos la inversión de recursos humanos y económicos 
en ciencia que llevó a cabo hace algunas décadas (Wu, 2019); con esto, se 
comprueba la relevancia de que las naciones destinen más esfuerzos hacia 
el desarrollo científico, no sólo para proponer eficientes políticas de desa-
rrollo, sino también para valorar los resultados de las que ya han sido pues-
tas en marcha.

Es indispensable que se estudie la relación entre conocimiento y prác-
tica al momento de sugerir e implementar políticas de desarrollo, además 
de que se analice conjuntamente a la estructura y funcionamiento de la 
gobernanza (Dhakal y Chevalier, 2017).

China ha emitido una serie de políticas de desarrollo, entre ellas el 
“Plan Nacional para el Desarrollo Sostenible de Ciudades basadas en Re-
cursos (2013-2020)”, con la finalidad de dirigir las transformaciones hacia 
la sustentabilidad, y depender menos de las industrias (y por ende dismi-
nuir las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera). En algunos ca-
sos han funcionado, sin embargo en otros han producido agotamiento de 
los recursos naturales y daño ecológico (Liu et al., 2024), por lo que si bien 
las políticas sustentables pretenden abonar positivamente, podría no ser 
siempre así, es importante la evaluación detallada de la aplicación de las 
mismas.

Las investigaciones pueden exhibir los logros en las políticas de desa-
rrollo sostenible, como es el caso del estudio realizado por Evans et al. 
(2006), en el que se analizaron 40 pueblos y ciudades europeas para com-
prender los factores y condiciones de la sociedad e instituciones que con-
tribuyen al “logro” o “fracaso” de las políticas locales de desarrollo sosteni-
ble; del mismo estudio se obtuvo que la interacción entre las autoridades 
locales y la población es importante para que dichas políticas tengan éxito. 
El ejemplo último, muestra la relevancia del desarrollo de la investigación 
científica en temas concernientes a las políticas sustentables, ambientales y 
de desarrollo; ya sea para que, una vez evaluada su funcionalidad, sean 
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implementadas en otras zonas, o bien, se modifiquen ciertas variables para 
hacerlas eficientes o, en su defecto, desecharlas y sugerir nuevas, estudiadas 
e innovadas propuestas.

Conclusiones

Las investigaciones en temas de políticas sustentables, ambientales y de  
desarrollo han aumentado en las últimas dos décadas a nivel mundial, al 
abarcar la evaluación de su funcionamiento cuando se aplican en distintas 
actividades antropogénicas, como el desarrollo urbano y rural, o en la agri-
cultura.

La Universidad de Leeds destaca en estos tópicos, seguida de la Uni-
versidad de Cape Town y la Universidad Estadual de Montes Claros, la 
cual es un referente de investigaciones relacionadas con las políticas sus-
tentables, ambientales y de desarrollo en América Latina.

China es líder en la producción científica, seguido de Estados Unidos, 
y de las naciones europeas: Reino Unido, Italia, los Países Bajos y Alema-
nia; dentro de América Latina, Brasil nuevamente se coloca como referen-
te, seguido de México.

Aunque el número de investigaciones ha aumentado, sigue siendo 
necesario que se desarrollen más, ya que su crecimiento no ha sido tan 
importante como en otros temas, por ejemplo, en el de desarrollo tecno-
lógico. 

Los Trend Topics desde 1982 hasta 2024 han ido variando a través de 
las décadas. De 1982 a 1992 se tienen temas como las conferencias y con-
gresos, que van cada vez en aumento y se centra la atención en la impor-
tancia de hacer algo para disminuir la contaminación provocada por el 
hombre y su efecto negativo en la naturaleza. De 1993 a 2002, se tocan te-
mas como la cooperación internacional, los recursos naturales, la pobla-
ción urbana y sus dinámicas, el ambiente y su degradación y las políticas 
en general. De 2003 a 2012 destacan las políticas económicas, la evolución 
social, el desarrollo regional, y el cambio en el ambiente. De 2013 hasta  
la actualidad, los temas se centran en problemáticas como la deforesta-
ción, el exceso de dióxido de carbono, y sus soluciones: los Objetivos de 
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Desarrollo Sustentable, la economía ambiental, la protección ambiental y 
la sustentabilidad.

Más países asiáticos, africanos y latinoamericanos deben invertir re-
cursos económicos en políticas sustentables, ambientales y de desarrollo 
para implementar, y evaluar, su funcionamiento, y de esta manera, migrar 
hacia el desarrollo sustentable para disminuir el impacto a la naturaleza 
por parte del hombre, además de resarcir el ya realizado.

Propuestas de investigación  
a nivel posgrado 

Después de dar un recorrido de cómo a nivel internacional se dan las polí-
ticas para la sustentabilidad ambiental del desarrollo, es importante ate rrizar 
en propuestas para nuestro país, y es así como se realizó un alto y observa-
mos que las propuestas de investigación en el posgrado a nivel doctoral 
estaban siendo muy lejanas de la sociedad, si bien resolvían problemas exis-
tentes, el impacto a la sociedad no se dejaba ver en primera instancia, mo-
tivo por el cual se pensó en desarrollar una asignatura que tuviera un enfo-
que social y que ayudara a los estudiantes a establecer ese contacto con la 
sociedad, a ubicar sus diferentes investigaciones dentro de un contexto 
social. Algunas de las preguntas que se proponían eran: ¿cómo repercute en 
la sociedad tu investigación? ¿Cuál es el impacto que tu investigación tiene 
en la sociedad? Y fue así como se impulsó un programa que primero los 
ubicara en el espíritu del centro de investigación, basado en resolver pro-
blemas socioambientales, donde el centro fuera la sociedad tanto en la ge-
neración como en la resolución de los problemas ambientales, se ubicó la 
investigación desde un concepto de sustentabilidad y sostenibilidad y des-
pués se trataría la diferencia que hay entre las políticas públicas y las polí-
ticas gubernamentales; cuando esto estaba claro para los alumnos, se co-
menzaba a trabajar en sus propuestas de investigación. A continuación, 
esbozamos algunas de las propuestas logradas en la asignatura. 
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•  Política pública para el desarrollo sustentable:  
gestión integrada de la cuenca del Pixquiac  
(Veracruz)

El equilibrio ecológico de las cuencas garantiza la sobrevivencia de una gran 
diversidad de organismos vegetales y animales que las habitan y también la 
de los seres humanos.

Las actividades productivas de las sociedades humanas generan exter-
nalidades negativas que impactan el equilibrio ecológico de las cuencas. 
Estas perturbaciones ambientales no sólo afectan al agua o a las especies 
vegetales, sino que también dañan la salud y la calidad de vida de los hu-
manos. En las cuencas además habitan personas que viven de los recursos 
naturales. Por lo tanto, en los programas de manejo de las cuencas se debe 
de considerar a las comunidades que habitan estos territorios. La gestión 
de cuencas debe adoptar un enfoque socioambiental.

Para anticipar los riesgos socioambientales, la siguiente propuesta de 
política pública propone medidas para implementar un manejo integrado 
en la cuenca del Pixquiac con el fin de incitar al desarrollo sustentable. 

La gestión integrada se puede definir como “un proceso que promueve 
el desarrollo y la administración coordinados del agua, la tierra y los re-
cursos relacionados para llevar al máximo el resultante económico y la 
asistencia social de una manera equitativa sin afectar la sostenibilidad de 
ecosistemas esenciales” (Martínez y Villalejo, 2018). La propuesta de polí-
tica pública formula medidas para anticipar problemas hídricos y ambien-
tales con el fin de evitar conflictos futuros de recursos, pero también pre-
senta soluciones de orden social. Se proponen principalmente estrategias 
de cuidado del agua y de los árboles por la interdependencia que tienen. 
Al no cuidar esos dos recursos se podrían desencadenar problemas socia-
les de gran amplitud.
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•  Evaluación de la neurocitotoxicidad in vitro  
por la exposición al cromo hexavalente  
en concentraciones presentes en polvo urbano  
de la Ciudad de México

Para lograr el impacto social de esta investigación se pensó en:

1. Norma Oficial Mexicana para regular los niveles de Cr VI en aire.
2.  Norma Oficial Mexicana que refiera métodos y procedimientos para 

medir la contaminación por Cr VI en aire.

Las políticas públicas son un mecanismo importante para dar solución a 
problemas públicos y necesidades específicas de la población, mediante la 
actuación del gobierno. La presente propuesta de política pública se enfoca 
en incluir los límites máximos permisibles (lmp) de un metal pesado que 
actualmente no está regulado como contaminante del aire urbano, esto con 
el fin de dar solución a una problemática ambiental que contribuye a la 
degradación de la salud de la población expuesta. Estamos hablando de  
la contaminación por cromo hexavalente.

El Cr VI se ha estudiado por sus efectos adversos en la salud, princi-
palmente en lo que se refiere a efectos carcinógenos, citotóxicos, genotóxi-
cos y mutagénicos en diversas partes del cuerpo, utilizando técnicas in vi-
tro e in vivo (Costa y Klein, 2006; Costa y Ortiz, 2020; García-Rodríguez et 
al., 2015; González, 2016; Li Chen et al., 2009; Mayotte, 2019). Es así como 
desde el año 1990 la agencia internacional para la investigación sobre el 
cáncer determinó al Cr VI como un elemento carcinógeno del grupo I  
(Andersen et al., 1990).

Recientemente, en el Centro Interdisciplinario de Investigaciones y 
Estudios sobre Medio Ambiente y Desarrollo (ciiemad) del Instituto Poli-
técnico Nacional (ipn), se demostró por medio de un estudio realizado en 
células humanas cultivadas, cómo el Cr VI en concentraciones presentes 
en el polvo urbano de la cdmx era agente precursor de muerte neuronal, 
lo que conlleva al aumento de las enfermedades neurodegenerativas como 
la enfermedad de Parkinson, demostrando así la necesidad de monitorear 
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y normar las cantidades de Cr VI a las que se encuentra expuesta la pobla-
ción en las zonas urbanas que presentan alta contaminación.

•  Política pública de protección y aprovechamiento  
sustentable del territorio. Tren Maya

Históricamente, se ha dado por hecho la emigración de la población mexi-
cana al norte, en su gran mayoría de forma ilegal; en busca de empleo o 
mejores condiciones de vida, como consecuencia de las políticas económi-
cas que provocaron la reducción de la industria nacional, aumento de la 
pobreza, abandono del campo, marginación, desempleo, eliminación de 
mecanismos de redistribución, inseguridad, entre otros factores socioeco-
nómicos. Es por esta razón que, bajo el objetivo de “garantizar empleo, 
educación, salud y bienestar” (Diario Oficial de la Federación, 2019a, p. 4), 
el Tren Maya se enmarca como uno de los proyectos más importantes de 
infraestructura, desarrollo socioeconómico y turismo del Plan Nacional 
de Desarrollo 2019-2024.

Los objetivos del proyecto se centran en impulsar el desarrollo socioe-
conómico de la región; fomentar la inclusión social; crear empleo; fortale-
cer la industria turística en México; proteger y rehabilitar las áreas natura-
les protegidas; promover y resguardar los pueblos originarios; y promover 
la reordenación territorial (Cámara de Diputados, 2019).

De acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ods) de las 
Naciones Unidas, se deben planear ciudades y comunidades sostenibles si 
queremos mejorar la sociedad; esto a través de iniciativas socialmente res-
ponsables y sostenibles que permitan avanzar sin dejar a nadie atrás (Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2022).

Es por esta razón, y de acuerdo con las oportunidades por las que atra-
viesa el estado de Campeche en respuesta a la construcción y puesta en 
marcha del proyecto Tren Maya, que se formula la política pública de “pro-
tección y aprovechamiento sustentable del territorio”, encaminada a dar 
solución a los impactos socioambientales que pueda generar este proyecto.

El proyecto Tren Maya, es uno de los proyectos de infraestructura a 
nivel regional más importantes del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, 
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busca detonar el desarrollo de la Península de Yucatán a partir del turis-
mo. Sin embargo, carece de una valoración de impactos socioambientales 
a nivel local que se puedan generar con la implementación y puesta en 
marcha de dicho proyecto.

De acuerdo con lo anterior se propone la política pública de “protec-
ción y aprovechamiento sustentable del territorio” para el estado de Cam-
peche, es decir, para el tramo 2 del proyecto Tren Maya, en busca de “ga-
rantizar la calidad de vida de la población general, pueblos originarios y el 
entorno ambiental, a través de programas de recuperación, restauración y 
protección del entorno y cultura del territorio” por medio de estrategias  
y programas diseñados para tal fin.

• Análisis económico, social y ambiental  
del cambio de estatus del Área de Protección  
de Flora y Fauna Nevado de Toluca,  
Estado de México, México

Las Áreas Naturales Protegidas son espacios para la conservación, pre-
servación y protección de la flora y fauna del medio ambiente y el aprove-
chamiento sustentable en México. Su cuidado depende del ser humano, 
quien interviene con actividades cruciales como la gestión, investigación y 
divulgación de conocimiento de estas zonas protegidas. Surgen como una 
estrategia para el cuidado, conservación y restauración de los ecosistemas, 
adaptación de la biodiversidad y una herramienta en los países para con-
trarrestar los efectos del cambio climático. El Nevado de Toluca o Xinanté-
catl se encuentra en la región Centro y Eje Neovolcánico que tiene el ma-
yor número de Áreas Naturales Protegidas. En 1936, la zona fue declarada 
Parque Nacional por el general Lázaro Cárdenas. No obstante, en los últimos 
años, actividades como la agricultura, ganadería, pastoreo y tala de árboles 
han contribuido al deterioro de la biodiversidad del área. El 1 de octubre 
de 2013, por decreto oficial del entonces presidente de México Enrique 
Peña Nieto, cambia de estatus el Parque Nacional Nevado de Toluca a Área 
de Protección de Flora y Fauna Nevado de Toluca (apffnt). Esta recatego-
rización se da con el propósito de validar la agricultura y desarrollar su 
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reconversión a plantaciones forestales, crear las condiciones para un en-
torno con actividades sustentables, llevar a cabo el cuidado y restauración 
de la biodiversidad deteriorada, así como mejorar el bienestar de las per-
sonas del territorio y comenzar un cobro de tenencia por el uso de la tierra 
a los particulares. No obstante, este cambio de estatus no ha permitido fre-
nar aquellas actividades que han deteriorado la zona, como la agricultura, 
ganadería, sobrepastoreo, entre otras, y que hoy en día son autorizadas, 
causando como resultado nuevos problemas ambientales y agudizando los 
ya existentes como las plagas forestales, extracción de tierra, cacería y pre-
sión antrópica. Por lo anterior, resulta relevante desarrollar una evaluación 
y análisis crítico del impacto tanto social, económico y ambiental que se 
ha presentado en las comunidades que se encuentran en el territorio del 
Nevado de Toluca por su cambio de estatus en el año 2013, integrando los 
diferentes aspectos que propone el paradigma de la sustentabilidad.  
Si bien, en los estudios que se han elaborado sobre el apffnt se presentan 
políticas ambientales y forestales, éstas se vuelven erráticas ya que descali-
fican las áreas protegidas, cuentan con un nulo manejo de la degradación 
forestal, excluyen la participación de la población, y se ignora la sustenta-
bilidad.

• Políticas públicas para las áreas verdes urbanas

Políticas gubernamentales

A nivel federal la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(cpeum) define en su artículo 4° el derecho a un medio ambiente sano, lo 
que hace obligatorio a que todos los niveles de gobierno garanticen este 
derecho humano (Secretaría General, 2020). La Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente (lgeepa), en su artículo 3°, consi-
dera al ambiente como el conjunto de elementos naturales y artificiales o 
inducidos por el hombre que hacen posible la existencia y desarrollo de los 
seres humanos y demás organismos vivos que interactúan en un espacio y 
tiempo determinados. En tanto que, en la Ley de Planeación, el artículo 2° 
dice que “Las obligaciones del Estado de promover, respetar, proteger y 
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garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los 
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte”. 

La Constitución Política de la Ciudad de México (cdmx) (Gobierno de 
la Ciudad de México, 2017) en el artículo 12° numeral 1 define que: 

 “La Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que consiste en 
el uso y el usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en prin-
cipios de justicia social, democracia, participación, igualdad, sustenta-
bilidad, de respeto a la diversidad cultural, a la naturaleza y al medio 
ambiente”;

Y en el artículo 16, apartado A, numeral 3 establece que:

 “Las autoridades adoptarán medidas para garantizar la recarga de los 
acuíferos, la conservación de los bienes naturales, el incremento de 
áreas verdes”; en este mismo artículo, en su apartado G, numeral 1, se 
decreta a las áreas verdes como “espacios públicos y la responsabilidad 
de las autoridades para cuidarlos”. 

A nivel estatal en la cdmx el derecho al medio ambiente es respaldado 
por la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal  
[laptdf] (Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del DF 
(paot), 2021), en su artículo 3° decreta “establecer, proteger, restaurar y  
vigilar las áreas verdes, en suelo de conservación y suelo urbano”. Y en su 
artículo 5° define como área verde a “toda superficie cubierta por vegeta-
ción natural o inducida que se localice en la Ciudad de México”, y establece 
sus categorías: áreas naturales protegidas, áreas comunitarias de conserva-
ción ecológica, áreas de valor ambiental (ejemplo: bosques urbanos), ba-
rrancas y parques. En el artículo 87 se define la regulación y manejo de las 
áreas verdes, así como la responsabilidad de cada delegación para su “cons-
trucción, rehabilitación, administración, preservación, protección, restau-
ración, forestación, reforestación, fomento y vigilancia de las áreas verdes 
ubicadas en los parques, jardines, arboledas y alamedas, ubicadas en suelo 
urbano, son competencia de las delegaciones”. Asimismo, en este artículo se 
establecen los conceptos de cubiertas vegetales como techo o muro verde.
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Existen dos normas ambientales que respaldan tanto las áreas verdes 
urbanas (avu) como los techos verdes, éstas son:

•  NADF-006-RNAT-2016, Establece la forma para aquellos que reali-
cen actividades para promover, cuidar y mejorar las áreas verdes (se-
dema, 2016).

•  NADF-013-RNAT-2017. Establece las especificaciones técnicas para 
la instalación de sistemas de naturación en la cdmx (sedema, 2017).

Políticas públicas

Las políticas públicas en términos de las avu son una labor interdisciplina-
ria (Ballinas Aquino & Hernández Flores, 2020) en donde se relacionan una 
diversidad de actores sociales que influyen en las avu. Como lo pueden ser: 

•  Derecho. Legislación
•  Biología. Normatividad técnica y planes de manejo
•  Urbanismo. Comprensión de las interacciones en las ciudades
•  Economía. Comprensiones globales y estrategias para incentivar la 

política

Una de las estrategias como política pública desde la Secretaría del Me-
dio Ambiente de la Ciudad de México (sedema) es el Plan de Recupera-
ción de las Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental, el cual 
busca hacer mejores y accesibles las avu, para ello localizaron zonas que 
carecían de avu y de áreas permeables. De aquí resultaron el Programa Es-
pecial de Infraestructura Verde de la cdmx, así como cuatro subpro gramas: 

•  Sembrando parques
•  Proyecto socioambiental para la recuperación, preservación y conser-

vación de los humedales, canales, cuerpos de agua y ríos de la Ciu-
dad de México

•  Infraestructura peatonal, ciclista y transporte público masivo 
•  Reto verde
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En términos económicos, sólo existe un incentivo fiscal: se reduce el 
10% del impuesto predial para quienes habiliten techos verdes en sus edifi-
caciones, y que acrediten ser propietarias de inmuebles destinados a uso 
habitacional.

Nivel Internacional

De acuerdo con Liberalesso, Oliveira, Matos, y Manso (2020)green infras-
tructure is increasingly used to mitigate the impacts of dense urban areas, 
contributing towards the naturalization of the built environment. Howe-
ver, for investors, these systems often emerge as requiring substantial up-
front cost. En su análisis de revisión de 113 ciudades de 19 países de 4 
continentes, detectaron 121 tipos de políticas públicas en forma de incen-
tivos para colocar techos verdes, algunas fueron:

•  Reducción de impuestos
•  Financiamiento
•  Permisos de construcción
•  Certificación de sustentabilidad
•  Obligación por ley de agilizar los procesos administrativos

Algunos de los ejemplos de casos de éxito a nivel internacional en la 
implementación de políticas públicas para incentivar el uso de techos  
verdes los describe Booysen (2013), el primero en Linz, Austria, donde a 
partir de 1984 se elaboró un plan de espacios verdes y se decretó el uso de 
techos verdes en estacionamientos industriales y comerciales subterrá-
neos. En 1989 se entregaron incentivos financieros directos en forma de 
subsidios que cubrían el 30% del costo de construcción de cualquier techo 
verde construido. Hoy en día estos subsidios no existen ya que la industria 
y los costos de los techos verdes ya se estabilizó, por lo que actualmente se 
exige la instalación de un techo verde para cualquier edificio de más de 
500 m2. Otra ciudad es Portland, Estados Unidos: en 1996 emplearon los 
techos verdes como una solución para sus problemas de aguas pluviales, 
para el año 2000 se creó la “Política de construcción ecológica”, en la cual 
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se estableció que todos los techos de las instalaciones propiedad de la Ciu-
dad debían tener un techo verde que cubriera al menos el 70% del área del 
techo. En 2008 comenzó su programa de subvenciones “Del gris al verde”, 
que utilizó incentivos financieros directos para fomentar tecnologías como 
los techos verdes en toda la ciudad, pero las subvenciones fueron limitadas 
en número y sólo proyectos seleccionados recibieron $5/ft2 de techo verde 
construido. Por último, en Londres, Reino Unido fue hasta 2008 cuando 
aparecieron los primeros techos verdes en edificios remodelados, en este 
mismo año se publicó el primer informe técnico de techos y paredes ver-
des para mostrar los beneficios específicos para Londres, estos datos fue-
ron una base para la formulación de la primera política de tecnología  
de techos verdes; así como para incluirlos en algunas secciones del Plan de 
Londres: Estrategia de desarrollo espacial, y en programas recientes, como 
Drain London, para brindar incentivos financieros directos a las propues-
tas que utilizan techos verdes para la mitigación de aguas pluviales. 

Propuesta

La cdmx está necesitada de espacios verdes, y los techos verdes son una 
forma de aumentar la cantidad de avu, para ello se propone realizar estudios 
del desempeño y del impacto ambiental que han generado los techos verdes 
ya existentes en esta zona urbana, para con ello demostrar su importancia. 

Otra propuesta es respecto a la poca disponibilidad de espacio a nivel 
de suelo en la cdmx, por lo que debería hacerse de manera obligatoria  
la integración de un 80% de techo verde en cada construcción nueva en la 
cdmx de más de 400 m2, y ofrecer subsidios para realizarlo, como progra-
mas para fomentar estrategias para adaptar al cambio climático.

En términos de la infraestructura ya presente en la cdmx se propone 
generar programas de financiamiento para la instalación de los sistemas 
de naturación en edificios de gobierno, escolares, estacionamientos, pla-
zas comerciales y aquellos en los que el techo no tenga alguna otra fina-
lidad; así como otorgar incentivos para que se modifique o actualice la 
infraestructura de edificios y puedan soportar los techos verdes. Por úl-
timo se propone ampliar los beneficiarios del incentivo fiscal del des-
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cuento al predial que ya existe, a que sea también para aquellos inmue-
bles de uso comercial o industrial ya que forman parte de la ciudad, y se 
puede considerar que el sector empresarial tiene más recursos y objetivos 
ambientales, en los cuales un techo verde se podría ajustar a sus metas.

Un sistema de naturación como el techo verde es una avu, y una es-
trategia para la recuperación y aumento de éstas es una forma de com-
pensación también al desplazamiento que han sufrido en las ciudades. 

Las avu tienen componentes temporales y espaciales en conjunto 
con el elemento de la población, que deben considerarse para hacer cum-
plir las políticas públicas, además de la interdisciplinariedad que existe 
para ello.

Los administradores públicos y tomadores de decisiones deben ser 
responsables de la implementación y gestión de políticas públicas que esti-
mulen la reducción de los impactos ambientales resultantes del proceso de 
urbanización.

Se debe fomentar la creación de redes internacionales para debatir 
“políticas verdes”, puede ofrecer oportunidades para intercambiar resulta-
dos exitosos y aumentar las avu en ciudades de todo el mundo.

• Políticas gubernamentales y políticas públicas  
asociadas a las externalidades negativas producidas  
por la explotación de litio en Bacadéhuachi,  
Sonora, México

A lo largo de toda la historia de la humanidad, los recursos que la natu-
raleza provee han jugado un papel importante dentro de la evolución eco-
nómica y tecnológica de la sociedad; actualmente dichos recursos natura-
les continúan siendo sustanciales para dicha evolución (Child et al., 
2018).

Conforme avanzan el desarrollo tecnológico y científico se van vislum-
brando las propiedades de los minerales presentes en la Tierra. En el siglo 
pasado, poco se pensaba en el litio, que pasó de ser un mineral con menor 
aplicación, a ser uno de los materiales primordiales para la revolución tec-
nológica sustentable (Miatto et al., 2020).
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Hoy por hoy, el litio se ha convertido en un mineral estratégico y con 
alta demanda a nivel mundial, funge como un material clave en la indus-
tria de electromovilidad verde (Jerez et al., 2021). Ante el inquietante pa-
norama del cambio climático que amenaza la calidad de vida del ser hu-
mano (y podría ser que la existencia misma), las baterías de litio podría, 
ser una solución más limpia y sostenible para el sector de la movilidad 
(automóviles particulares y de transporte colectivo), mediante los vehícu-
los eléctricos (Sterba et al., 2019).

Lo anterior ha llevado a que se dé una alta demanda de este recurso a 
nivel mundial, hay identificados numerosos yacimientos de litio en distin-
tas partes del mundo.

Recientemente, y de acuerdo con informes del Servicio Geológico 
Mexicano y la empresa Bacanora Lithium, se ha prospectado un yacimien-
to de litio en el municipio de Bacadéhuachi en el estado de Sonora, Méxi-
co, con potenciales cantidades de este importante mineral, lo que lo posi-
ciona como uno de los más importantes del mundo.

Muchos autores coinciden en que la minería de litio presenta una gran 
oportunidad para establecer una nueva propuesta de explotación sustenta-
ble con visión integradora: social, ambiental y económica.

De acuerdo con lo anterior se decidió llevar a cabo el desarrollo de 
tema de investigación en el municipio de Bacadéhuachi, Sonora, México.

El municipio de Bacadéhuachi es uno de los 72 municipios que con-
forman al estado de Sonora, se encuentra al centro-este dentro de la Sierra 
Madre Occidental, posee una superficie de 1 066.38 kilómetros cuadrados 
(inegi, 2020).

Bacadéhuachi, de acuerdo con inegi (2020), tiene posee una pobla-
ción de 979 habitantes (53.3% hombres y 46.7% mujeres), y en compara-
ción con datos del 2010 la población de este lugar decreció un -21.8%. Los 
sectores económicos que concentraron las unidades económicas (2019) 
corresponde, al comercio al por menor (50.0%), seguido por servicios de 
alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas (17.5%) e 
industria manufacturera (15.0%).

Este trabajo tiene como objetivo primordial hacer una serie de pro-
puestas aterrizadas a modo de política pública, para llevar a cabo una ex-
plotación sustentable de litio en el yacimiento ubicado en Bacadéhuachi, 
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tratando de virar la práctica que se ha venido manejando en toda la histo-
ria de la minería, que es la de extraer todo el recurso de una zona en el 
menor tiempo posible.

• POLÍTICAS GUBERNAMENTALES

Las actividades mineras han sido fundamentales para el desarrollo de Mé-
xico, si bien desde tiempos prehistóricos se explotaban recursos mineros, 
fue hasta la época colonial cuando se inició el mayor auge de la minería.

Actualmente, México es exportador de importantes materiales como: 
plata, zinc, oro, grafito, cobre, manganeso, fluorita, entre otros.

LEGISLACIÓN

Sin embargo, la actividad minera también ha presentado impactos negativos 
(ambiental y socialmente), por lo que se ha desarrollado un marco legisla-
tivo, el cual se presenta a continuación.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

El artículo 27 otorga a la Nación la propiedad originaria de las tierras y aguas 
nacionales y el dominio directo sobre todos los recursos naturales existen-
tes en la plataforma continental y en los zócalos submarinos de las islas; 
todos los minerales y sustancias en vetas, mantos, masas, o depósitos que 
por naturaleza sean distintos de los componentes del suelo; minerales me-
tálicos utilizados en la industria; piedras preciosas; sales; y materiales utili-
zables como fertilizantes. De acuerdo con la Constitución Mexicana, la 
Nación tiene el deber de fomentar la conservación de los recursos naturales 
y la restauración del equilibrio ecológico. Los particulares sólo podrán par-
ticipar en la explotación y utilización de estos recursos naturales a través de 
concesiones otorgadas por el Ejecutivo Federal.
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Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente (LGEEPA)

Artículo 5, inciso L. Exploración, explotación y beneficio de minerales y 
sustancias reservadas a la Federación.

I.- Obras para la explotación de minerales y sustancias reservadas a la 
Federación, así como su infraestructura de apoyo.

II.- Obras de exploración, excluyendo las de prospección gravimétrica, 
geológica superficial, geoeléctrica, magnetotelúrica, de susceptibilidad 
magnética y densidad, así como las obras de barrenación, de zanjeo y ex-
posición de rocas, siempre que se realicen en zonas agrícolas, ganaderas o 
eriales y en zonas con climas secos o templados en donde se desarrolle ve-
getación de matorral xerófilo, bosque tropical caducifolio, bosques de co-
níferas o encinares, ubicadas fuera de las áreas naturales protegidas.

III.- Beneficio de minerales y disposición final de sus residuos en pre-
sas de jales, excluyendo las plantas de beneficio que no utilicen sustancias 
consideradas como peligrosas y el relleno hidráulico de obras mineras 
subterráneas.

Artículo 28.- Quienes pretendan llevar a cabo alguna de las siguientes 
obras o actividades, requerirán previamente la autorización en materia de 
impacto ambiental.

III.- Exploración, explotación y beneficio de minerales (Ley Minera); 
VII.- Cambios de uso del suelo de áreas forestales, selvas y zonas áridas; 
XI.- Obras en áreas naturales protegidas de competencia de la Federación; 
(El Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental establece en 
el artículo 18.- El estudio de riesgo consistirá en incorporar a la manifesta-
ción de impacto ambiental la siguiente información:

I. Escenarios y medidas preventivas resultantes del análisis de los ries-
gos ambientales relacionados con el proyecto;

II. Descripción de las zonas de protección en torno a las instalaciones, 
en su caso, y

III. Señalamiento de las medidas de seguridad en materia ambiental.)
Artículo 31.- La realización de las obras y actividades a que se refieren 
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[la fracción III] del artículo 28, requerirán la presentación de un informe 
preventivo (IP) y no una manifestación de impacto ambiental.
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
Esta ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la protección al am-
biente en materia de prevención y gestión integral de residuos, en el terri-
torio nacional.
Ley de Aguas Nacionales
Esta ley es reglamentaria del artículo 27 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en materia de aguas nacionales; es de obser-
vancia general en todo el territorio nacional, sus disposiciones son de or-
den público e interés social y tiene por objeto regular la explotación, uso o 
aprovechamiento de dichas aguas, su distribución y control, así como la 
preservación de su cantidad y calidad para lograr su desarrollo integral 
sustentable.
Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable
Esta ley es reglamentaria del artículo 27 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, sus disposiciones son de orden e interés pú-
blico y de observancia general en todo el territorio nacional, y tiene por 
objeto regular y fomentar el manejo integral y sustentable de los territorios 
forestales, la conservación, protección, restauración, producción, ordena-
ción, el cultivo, manejo y aprovechamiento de los ecosistemas forestales 
del país y sus recursos.
Ley de la Inversión Extranjera
En lo que se refiere a la participación de inversionistas extranjeros en las 
concesiones mineras.
Ley Minera
Regula la exploración, la explotación y el aprovechamiento de los depósitos 
de los recursos nacionales, incluidos: minerales y sustancias para usos in-
dustriales, elementos del grupo de los lantanos, piedras preciosas, sal en 
roca y sus derivados, productos derivados de la descomposición de rocas, 
cuya explotación se realice principalmente por obras subterráneas, ciertos 
minerales y materias orgánicas que puedan ser utilizados como fertilizan-
tes; ciertos combustibles sólidos, y los demás identificados por el Ejecutivo 
Federal. Se excluyen específicamente de la competencia de esta ley: el pe-
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tróleo, e hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos; minerales radiactivos, 
sustancias en suspensión o disueltas en aguas subterráneas, rocas o produc-
tos resultantes de su descomposición, utilizados como materiales para la 
construcción, o en la construcción; productos derivados de la descomposi-
ción de rocas, cuya explotación se realice principalmente por obras de túnel 
abierto; y sales provenientes de salinas formadas en depósitos endorreico.
Modificación a la Ley Minera (referente al litio)
Art 10, párrafo segundo: La exploración, explotación, beneficio y apro-
vechamiento del litio quedan exclusivamente a cargo del Estado, y se lle-
varán a cabo por el organismo público descentralizado que determine el 
Ejecutivo Federal en términos de las disposiciones aplicables. El cumpli-
miento de la legislación y tratados internacionales en materia de protección 
al medio ambiente y derechos de los pueblos originarios, comunidades in-
dígenas y afromexicanas será escrupuloso por parte de dicho organismo 
público.
Reglamento de la Ley Minera
Este documento tiene por objeto regular el otorgamiento y administración 
de las concesiones mineras, y la forma en que se ejercerán y cumplirán los 
derechos y obligaciones que de ellas deriven.

NORMATIVIDAD

A continuación, se presenta la normatividad relacionada con las activida-
des mineras, la cual abarca los trabajos de prospección, explotación y re-
mediación.

NOM-120-SEMARNAT-2011. Exploración minera. Prevención, pro-
tección y restauración del ambiente. Esta Norma Oficial Mexicana estable-
ce las especificaciones de protección ambiental para realizar actividades de 
exploración minera directa, exceptuando la exploración por minerales ra-
diactivos y las que pretendan ubicarse en áreas naturales protegidas y en 
sitios bajo alguna categoría de conservación, derivados de instrumentos 
internacionales de los cuales México forme parte.

NOM-155-SEMARNAT-2007. Lixiviación de oro y plata. Esta Norma 
Oficial Mexicana establece las especificaciones para la caracterización del 
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mineral lixiviado o gastado y del sitio, así como los requisitos de protec-
ción ambiental para las etapas de preparación del sitio, construcción, ope-
ración, cierre y monitoreo de los sistemas de lixiviación de minerales de 
oro y plata.

NOM-159-SEMARNAT-2011. Lixiviación de cobre. Esta Norma Ofi-
cial Mexicana establece las especificaciones para identificar la peligrosidad 
del residuo, así como los requisitos de protección ambiental para las etapas 
de caracterización y preparación del sitio, proyecto, construcción, ope-
ración, cierre y monitoreo de los sistemas de lixiviación de minerales de 
cobre.

NOM-141-SEMARNAT-2003. Caracterización y preparación del sitio. 
Esta Norma Oficial Mexicana establece las especificaciones para la carac-
terización de los jales y la caracterización del sitio, así como los criterios 
para la mitigación de los impactos ambientales por la remoción de la vege-
tación para el cambio de uso del suelo. Asimismo, señala especificaciones 
y criterios ambientales para las etapas de preparación del sitio, proyecto, 
construcción, operación y postoperación de presas de jales, y para el mo-
nitoreo.

NOM-157-SEMARNAT-2009. Control de residuos mineros. La pre-
sente Norma Oficial Mexicana establece los elementos y procedimientos 
que se deben considerar al formular y aplicar los planes de manejo de resi-
duos mineros, con el propósito de promover la prevención de la genera-
ción y la valorización de los residuos, así como alentar su manejo integral 
a través de nuevos procesos, métodos y tecnologías que sean económica, 
técnica y ambientalmente factibles.

NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004. Remediación de suelos. La pre-
sente Norma Oficial Mexicana establece criterios para la caracterización y 
determinación de concentraciones de remediación de suelos contamina-
dos por arsénico, bario, berilio, cadmio, cromo hexavalente, mercurio, ní-
quel, plata, plomo, selenio, talio, vanadio y sus compuestos inorgánicos; 
así como los criterios de remediación.

NMX-AA-132-SCFI-2016. Muestreo de suelos. Esta Norma Mexicana 
establece las especificaciones técnicas para la obtención y manejo de mues-
tras que permitan la caracterización de suelos del área de estudio, a través 
de la identificación y cuantificación de metales y metaloides.
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• POLÍTICAS PÚBLICAS ASOCIADAS

El objetivo principal de la investigación de tesis doctoral está centrado hacia 
la propuesta de política pública para disminuir las externalidades negativas 
producidas por la explotación de litio en Bacadéhuachi. Se enfoca hacia tres 
aspectos: ambiental, social y económico.

Aspecto ambiental: dentro de este aspecto es importante resaltar que  
la minería ha tenido gran impacto negativo en las zonas donde se lleva a 
cabo, afectando recursos como: suelos, ríos, acuíferos, flora, fauna, etc. 
Debido a lo anterior es necesario que la propuesta de politica pública esté 
direccionada hacia la prevención y disminución del impacto ambiental. 
En los proyectos mineros, normalmente se realiza la remediación del am-
biente, por lo que es imprescindible que se genere una estrategia en la que 
se busque impactar lo menor posible al ecosistema donde se hará la explo-
tación de recursos mineros.

Aspecto social: se pensaría que la apertura de una nueva zona de ex-
plotación minera trae sólo beneficios a las comunidades circundantes, sin 
embargo en la mayoría de los casos no sucede así. Si bien, al inicio y du-
rante el desarrollo de las actividades mineras aumentan las actividades 
económicas (más empleos, más servicios de transporte y de productos, en-
tre otros), existen casos documentados en los que una vez que se ha explo-
tado la totalidad del material disminuye de manera abrupta dicha actividad 
económica, generando desempleo y aumentando el problema de pobreza. 
Otros problemas que comúnmente se presentan son los de salud, ya que 
durante las actividades de explotación y almacenamiento de residuos se 
pueden generar contaminantes tóxicos que afectan directamente a la salud 
de los pobladores. Es preciso que la política pública esté dirigida hacia la 
protección de los pobladores, brindándoles un pago digno por sus servi-
cios, construyendo infraestructura que beneficie a la región (hospitales, 
escuelas), y sobre todo evitando los riesgos a la salud.

Aspecto económico: este aspecto está un tanto relacionado con el an-
terior; ya que lo social va ligado al rubro económico, necesariamente la 
política pública tiene que brindar la protección económica a una región, 
con la intención de que una vez que se terminen los trabajos mineros no se 
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tenga que pagar más (costos que la mayoría de las veces asume la pobla-
ción local) por la remediación ambiental del sitio, o por tratamiento médi-
co de la población (producto de la contaminación minera).

Mediante el recorrido a través de estas investigaciones realizadas por 
alumnos de la asignatura: Milena Dupont, Elehonora Núñez, Laura Barón, 
David Muñoz, Ana Laura Cervantes, Xóchitl V. Bello Yáñez y otras más 
que no pudieron ser incluidas, se puede analizar el esfuerzo por incluir la 
dimensión social, para poder influir con las investigaciones a nuestra so-
ciedad. 

La asignatura se sigue impartiendo y seguimos trabajando para que las 
investigaciones contemplen el aspecto social en el posgrado del ciiemad. 

Otro de los campos donde estamos trabajando se presenta a continua-
ción como un esfuerzo por continuar estudiando, analizando y proyectan-
do las investigaciones desde un aspecto socioambiental. 
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IV. Laboratorio de políticas públicas 
interdisciplinarias para la sustentabilidad

Dentro de los laboratorios de políticas públicas tenemos los anteceden-
tes del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas (lnpp) del Centro de 
Investigación Docencia Económicas A.C. (cide, https://www.cide.edu/
investigacion/lnpp/). El laboratorio pertenece al Programa de Labora-
torios Nacionales del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y 
Tecnologías, y se especializa en ciencia de datos, métodos y técnicas de 
investigación empírica aplicada a las políticas públicas. 

A través de las redes sociales y del conocimiento del territorio, colecti-
vos e individuos han generado información a nivel local con base en di-
versas fuentes y se han abierto canales de comunicación en los que cada 
agente ha aportado y problematizado el territorio desde una mirada com-
pleja orientada a la justicia ambiental. Por otro lado, en las periferias urba-
nas de las metrópolis hay grandes vacíos entre las esferas de la academia, 
organizaciones sociales, autoridades locales, y los medios de comunica-
ción tradicionales, en los que el pensamiento hegemónico-centralista si-
gue predominando en la construcción de los territorios.

Se necesitan nuevas formas de la pedagogía del quehacer científico 
aplicado al análisis del territorio y de su medio ambiente, que propon-
gan un nuevo uso y reformulación de métodos y metodologías desde la 
política pública a partir de abordajes interdisciplinarios e intersecciona-
les, y que innoven y diseñen estrategias colegiadas que respondan a las 
problemáticas socioambientales desde el diseño e implementación de 
políticas públicas con un enfoque de abajo hacia arriba. Es por ello que 

https://www.cide.edu/investigacion/lnpp/
https://www.cide.edu/investigacion/lnpp/
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la presente propuesta plantea la necesidad de profundizar en un labora-
torio de políticas públicas interdisciplinarias con un enfoque de susten-
tabilidad. 

La ubicación geográfica y las condiciones de habitabilidad de quienes 
integran esta iniciativa, su quehacer científico y las trayectorias pedagógi-
cas de trabajo comunitario, además de los intereses interdisciplinarios ac-
tuales en los campos del cambio climático, territorio, políticas públicas, 
enfoque interseccional y de género en el medio ambiente, apropiación de 
los bienes ambientales en las ciudades y sus periferias, propician la crea-
ción de un espacio digital-territorial donde se detonen visiones e inteli-
gencias colectivas con necesidad de conversar, interactuar e incidir a nivel 
local con nuevas formas y estrategias.

El proyecto de Laboratorio de Políticas Interdisciplinarias estaría for-
mado por los estudiantes de posgrado del Centro Interdisciplinario de In-
vestigaciones y Estudios sobre Medio Ambiente y Desarrollo del Instituto 
Politécnico Nacional (ciiemad-ipn) y sus respectivos asesores profundi-
zando en la incidencia en políticas públicas que se tienen con los proyec-
tos de investigación con áreas de gobierno, de acuerdo con las temáticas 
de trabajo, y las comunidades involucradas. Al respecto se tienen antece-
dentes y experiencias, a partir de la impartición durante cuatro semestres 
de la asignatura políticas Públicas para la Sustentabilidad, clase de posgra-
do del programa doctoral en Ciencias en Estudios Ambientales y de la 
Sustentabilidad y mi participación en el “Diálogo sociodigital participati-
vo sobre la restauración socioambiental del territorio: la cartografía social 
como herramienta de discusión y diagnóstico interdisciplinar”, realizado 
en el Instituto de Investigaciones Forestales de la Universidad Veracruzana 
en el año 2022. 

La presente propuesta además está alineada a la iniciativa de Conahcyt 
de promover la incidencia en asuntos públicos relevantes. Las actividades 
a desarrollar de manera general serían: análisis de contexto de política pú-
blica de la propuesta de investigación, mapeo de actores, vínculo con fun-
cionarios públicos y sociedad alrededor de los temas de investigación, 
análisis de la mejor ciencia disponible para el problema/investigación, rea-
lización de foros con expertos en la materia, divulgación del tema a través 
de medios de comunicación.
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En el ciiemad continuamos trabajando en el laboratorio, esperando 
que con más esfuerzos como éstos continuemos dando voz a la sociedad,  
y que sirva como orientación a nuestros proyectos de investigación, inde-
pendientemente de la línea de generación del conocimiento. 
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V. Tlali Nantli Tour

Tlali Nantli tour

Por una conciencia ambiental

Integrantes:

• Estudiantes de nivel posgrado: maestría y doctorado.

Figura 47. Autoría propia
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Introducción o antecedentes

La Dirección del ciiemad nos ha invitado a participar en un programa de 
difusión de la ciencia, para ello nos hemos puesto en contacto con la jefa 
del Departamento de Sociedad y Política Ambiental (Subdirección Acadé-
mica y de Investigación) para presentar nuestro proyecto y contar con su 
apoyo para su realización.

Tlali Nantli es un grupo multidisciplinario integrado por estudiantes 
de maestría y doctorado del Instituto Politécnico Nacional: del Centro  
Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo (ciiemad), los cuales buscan hacer conciencia acerca del cuida-
do del medio ambiente y la crisis climática actual. La idea surge a partir de 
la preocupación de cada uno de sus integrantes de dar a conocer la impor-
tancia de cuidar la naturaleza, de hacer saber cómo la actividad antropogé-
nica ha impactado a la Tierra y proponer acciones para mitigar dicho im-
pacto a través de distintas líneas de investigación, ya que cada uno de los 
participantes del proyecto cuenta con una específica línea de conocimien-
to, de modo que se conforma un nutrido equipo que tratará temas acerca 
de: agua, zonas rurales y urbanas, economía circular, áreas verdes, desarro-
llo industrial, políticas ambientales, ecosistemas, geología ambiental. 

El nombre del proyecto está integrado por dos vocablos del náhuatl: 
tlali que significa tierra y nantli que se refiere a madre; al agruparlos agru-
pados se hace alusión a la Madre Tierra; se adicionó la palabra tour con la 
finalidad de hacer del proyecto una experiencia de viaje, visitando distin-
tos centros y lugares para hablar, debatir y generar intercambio de conoci-
miento acerca del medio ambiente.

Adicionalmente, con este proyecto se busca cumplir con los nuevos 
requerimientos por parte de Conahcyt acerca de hacer difusión de la cien-
cia y generar un impacto positivo en la sociedad (incidencia social).

Justificación

Este proyecto es pertinente, ya que a través de distintos formatos (podcast, 
entrevistas, conferencias, actividades recreativas, mesas de debate y cápsu-
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las informativas) realizará difusión de la ciencia específicamente en el área 
de medio ambiente, entre el público en general y también a estudiantes de 
distintos niveles (desde primaria hasta universidad) al igual que por medio 
de redes sociales (YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, etcétera).

Objetivos

•  Desarrollar conciencia acerca del cuidado del medio ambiente, plan-
teando e intercambiando conocimientos desde distintas líneas de in-
vestigación y puntos de vista.

•  Realizar divulgación científica entre la sociedad y a distintos niveles 
educativos, integrando diversas ramas de conocimientos y a través de 
diversos formatos de comunicación.

•  Implementar la nueva política de Conahcyt y cumplir con los reque-
rimientos acerca de generar un impacto positivo entre la sociedad.

Podcast

Capsulas 
informativas

Mesa de 
debate

Entrevistas

Conferencias
•  Escuelas de educación 

media superior y superior
•  Escuelas de niveles básicos

• Público en general

•

•

•
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Resultados esperados

Generar contenido de divulgación científica, en distintos formatos (podcast, 
entrevistas, cápsulas informativas, conferencias), relacionado con el cuida-
do del medio ambiente. 

Difundir e intercambiar conocimiento científico relacionado con me-
dio ambiente, pero tratado desde diversas líneas de conocimiento.

Hacer conciencia acerca del cuidado de nuestro planeta Tierra, al ex-
ponen las problemáticas que se presentan actualmente, hablar de cambio 
climático y proponer soluciones para mitigar dicha problemática.

Cumplir con las nuevas especificaciones por parte de Conahcyt gene-
rando un impacto positivo en la sociedad.

Hasta el momento contamos con más de 15 podcast grabados y 8 pu-
blicados; éstos son algunos de  los ya publicados. 

1. ciiemad ipn (06/09/2022). Tlali Nantli Tour podcast 1: ¿Tenemos futuro 
como humanidad? Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=91Ey 
YTRI5Jc

Tlali Nantli Tour (11/2022). ¿Tenemos futuro como humanidad? (No. 
1) [Episodio de audio podcast]. En Tlali Nantli Tour Podcast. https://open.
spotify.com/episode/5Ia9rAk3Tc4Z40Aj7QjEVL?si=528b2efb847c4e83

2. ciiemad ipn (19/09/2022). Tlali Nantli Tour podcast 2: Geología para 
dummies, el papel del hombre en la crisis climática. Youtube https://www.
youtube.com/watch?v=DlcBNSMrdeU

Tlali Nantli Tour (11/2022). Geología para dummies, el papel del hombre 
en la crisis climática (núm. 2) [Episodio de audio podcast]. En Tlali Nantli 
Tour Podcast. https://open.spotify.com/episode/0VmK7hoAkWKzC7f-
J9onsXq?si=8c423749331c4872

3. ciiemad ipn (03/10/2022). Tlali Nantli Tour podcast 3: El valor del 
agua. Youtube https://www.youtube.com/watch?v=qXd26HnHZvU 

Tlali Nantli Tour (11/2022). El valor del agua (núm. 3) [Episodio de 
audio podcast]. En Tlali Nantli Tour Podcast. https://open.spotify.com/epi-
sode/0kuPNeYUZG5P6kS6Gz6Unp?si=1f78dce48fd64f70

https://www.youtube.com/watch?v=91EyYTRI5Jc
https://www.youtube.com/watch?v=91EyYTRI5Jc
https://open.spotify.com/episode/5Ia9rAk3Tc4Z40Aj7QjEVL?si=528b2efb847c4e83
https://open.spotify.com/episode/5Ia9rAk3Tc4Z40Aj7QjEVL?si=528b2efb847c4e83
https://www.youtube.com/watch?v=DlcBNSMrdeU
https://www.youtube.com/watch?v=DlcBNSMrdeU
https://open.spotify.com/episode/0VmK7hoAkWKzC7fJ9onsXq?si=8c423749331c4872
https://open.spotify.com/episode/0VmK7hoAkWKzC7fJ9onsXq?si=8c423749331c4872
https://www.youtube.com/watch?v=qXd26HnHZvU
https://open.spotify.com/episode/0kuPNeYUZG5P6kS6Gz6Unp?si=1f78dce48fd64f70
https://open.spotify.com/episode/0kuPNeYUZG5P6kS6Gz6Unp?si=1f78dce48fd64f70
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4. ciiemad ipn (07/11/2022). Tlali Nantli Tour podcast 4: ¿Por qué se 
blanquean los corales? Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=QjXh-
GWozebQ

Tlali Nantli Tour (11/2022). ¿Por qué se blanquean los corales? (núm.  
4) [Episodio de audio podcast]. En Tlali Nantli Tour Podcast. https://open.
spotify.com/episode/13ybBKweqWzGwe63tUbCnk?si=2cf081f2e9c84403

5. ciiemad ipnN (09/12/2022). Tlali Nantli Tour podcast 5: Del afilador 
al diseñador industrial. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=yM-
VvnV96I5w&feature=youtu.be

Tlali Nantli Tour (12/2022). Del afilador al diseñador industrial (núm. 
5) [Episodio de audio podcast]. En Tlali Nantli Tour Podcast. https://open.
spotify.com/episode/1BxWsIklGV3cBBbDV7kRyd?si=e7efc49fac024aee

6. ciiemad ipn (30/01/2023). Tlali Nantli Tour podcast 6: El lado os-
curo de la minería. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=8GDkP-
bL8nhE

Tlali Nantli Tour (01/2023). El lado oscuro de la minería (núm. 6) [Epi-
sodio de audio podcast]. En Tlali Nantli Tour Podcast. https://open.spotify.
com/episode/3Oo9loB0DlRMHTmDYVYyLR?si=add681f51c4949fb

El trabajo de Tlali Nantli Tour ha sido muy arduo, todos colaboramos des-
de la selección del tema, el diseño, la creación del guion, la revisión y la 
supervisión, el ensayo o, a veces, los ensayos; después se hace la grabación 
en tiempo y forma y culminamos con la edición del podcast.

Es muy gratificante conocer las estadísticas de quiénes nos escuchan y 
sus comentarios, estamos trabajando actualmente por subir los “like” y 
poder llegar a muchos otros escuchas; estamos buscando una estrategia de 
mayor impacto para llevar la conciencia ambiental a más mexicanos. 

En el año 2023 el Tlali Nantli Tour ganó el primer lugar en la convoca-
toria del Instituto Politécnico Nacional “Impacto Social de la Investigación 
y el Desarrollo Tecnológico” con el proyecto: La vaquita marina y la san-
ción de la cites a México. 

Esto nos indica que vamos por buen camino en los esfuerzos por acer-
car la ciencia a la sociedad. 

https://www.youtube.com/watch?v=QjXhGWozebQ
https://www.youtube.com/watch?v=QjXhGWozebQ
https://open.spotify.com/episode/13ybBKweqWzGwe63tUbCnk?si=2cf081f2e9c84403
https://open.spotify.com/episode/13ybBKweqWzGwe63tUbCnk?si=2cf081f2e9c84403
https://open.spotify.com/episode/1BxWsIklGV3cBBbDV7kRyd?si=e7efc49fac024aee
https://open.spotify.com/episode/1BxWsIklGV3cBBbDV7kRyd?si=e7efc49fac024aee
https://www.youtube.com/watch?v=8GDkPbL8nhE
https://www.youtube.com/watch?v=8GDkPbL8nhE
https://open.spotify.com/episode/3Oo9loB0DlRMHTmDYVYyLR?si=add681f51c4949fb
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Fuente: Autoría propia. 

Figura 48. 
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En el presente trabajo presentamos 68 conceptos de políticas 
públicas con el objetivo de comparar los diversos enfoques 
que se tienen, también presentamos, mediante una revisión 

de la literatura, diversos estudios sobre políticas públicas tanto a 
nivel nacional como internacional, esto nos indica: quiénes escriben, 
en dónde escriben, y qué enfoques tiene su investigación. La prime-
ra parte del libro es una revisión teórica de los conceptos de políti-
ca pública relacionados con la interdisciplina, la sustentabilidad y el 
ambiente. La segunda parte del libro se compone de ejemplos de 
aplicación local, desde la construcción de una asignatura a nivel pos-
grado para aplicar las políticas públicas a las investigaciones y tener 
una mayor incidencia social, hasta instrumentar un laboratorio don-
de se analicen, en conjunto con la sociedad, los cambios que se es-
tán dando en la aplicación de las políticas públicas y gubernamenta-
les, su comportamiento, su análisis, diseño y evaluación en la 
conjunción de los diversos actores, y cerramos con un ejemplo de 
acercamiento de las investigaciones al entorno social con la creación 
del Tlali Nantli Tour. 

María Concepción Martínez Rodríguez es doctora en Po-
lítica Pública por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey; maestra en Administración Pública y Políticas Públicas 
por la misma institución. Es profesora investigadora del Centro In-
terdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre Medio Ambiente 
y Desarrollo (ciiemad) del Instituto Politécnico Nacional. Forma parte 
del SNII del CONAHCyT, nivel 1. Su experiencia profesional se ha 
desarrollado en el sector público a través de la Secretaría de Me-
dio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y en el sector 
privado cuenta con una experiencia de más de 10 años en empre-
sas transnacionales. Sus principales líneas de investigación son las 
políticas públicas, gobernanza, gestión ambiental, cambio climático, 
desarrollo sustentable, y los estudios transdisciplinarios.

DOI.ORG/10.52501/CC.119


	Resumen
	Introducción
	I. Revisión Teórica de los conceptos 
de políticas públicas
	II. Políticas públicas interdisciplinarias
	III. Políticas para la sustentabilidad ambiental 
del desarrollo
	IV. Laboratorio de Políticas públicas interdisciplinarias para la sustentabilidad
	V. Tlali Nantli Tour
	Bibliografía 
	Anexo
	Sobre la autora

