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INTRODUCCIÓN 

La h umanidad s e enfrenta a  nu merosos problemas s ociales y  am bientales q ue 
requieren s oluciones ur gentes, ante es tos problemas el par adigma científico 
derivado de  la c iencia c lásica que ha  pr ivilegiado la especialización c ientífica ha  
demostrado capacidad limitada para generar soluciones. 

La planificación es una actividad que surge con el objetivo de g uiar las acciones 
humanas para el des arrollo de l a s ociedad. Co n diversos pl anes se construyen 
grandes o bras de i nfraestructura o se impulsa la producción e n el  c ampo y  la 
industria teniendo como fundamento  para el progreso el paradigma científico que 
considera necesario fraccionar e l universo sujeto a pr ocesos l ineales c ausa-
consecuencia para poder comprenderlo y de esta manera controlar la naturaleza y 
mejorar la explotación de recursos naturales.  

Al consolidarse la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se formaliza la idea 
de g uiar a l a s ociedad a  t ravés de  l a planificación c entralizada que pr etendía 
controlar t odos l os pr ocesos pr oductivos y  s ociales. E n es te m ismo p eriodo, a 
partir de  l a t ektológia inicia el pr oceso de construcción d e un nuevo par adigma 
científico encaminado a la integración de diversas disciplinas científicas. 

Los  procesos de planificación e i ntegración disciplinaria que inician en la URSS 
transitan por diversos cambios que aportan elementos útiles para el desarrollo de 
las teorías. A l concluir l a segunda guerra mundial se impulsa la p lanificación en 
todo el mundo y  se f ormaliza l a  creación del  Center f or A dvanced study i n t he 
Behavioral Sciences que formaliza la creación de una entidad científica que trata 
las cuestiones asociadas a la integración disciplinaria. 

En 1968 la edición del lib ro General System Theory. Foundations, Development, 
Aplications consolida la t eoría de  integración disciplinaria. P ara 1970 e n l a 
planificación del  d esarrollo ag ropecuario s e c onsidera n ecesario incluir di versos 
factores q ue i nciden en el  s ector al imentario c omo el c arácter biológico de l a 
producción, los factores históricos, el proceso de modernización, la conservación 
de r ecursos, la concentración ec onómica entre ot ros el ementos más. En es te 
proceso de  i ntegración, l a planificación del desarrollo retoma elementos teóricos 
que surgieron en torno a la teoría de sistemas. 

La t eoría de s istemas que bus ca entender y  ex plicar el  f uncionamiento d e 
sistemas bi ológicos también g enera la po sibilidad d e comprender y  an alizar 
sistemas so ciales que al  i gual que l os s istemas bi ológicos operan l ejos d el 
equilibrio y tienen como condición fundamental la incertidumbre. 

 
 



La investigación y anál isis de l os procesos históricos paralelos de planificación e 
integración disciplinaria aporta elementos suficientes para proponer e implementar 
una m etodología q ue per mite i ncidir en l a r ealidad a t ravés del  S istema d e 
Planificación I ntegral del  D esarrollo c omo medio p ara s uperar l os pr oblemas 
sociales y  am bientales que aq uejan a  l a s ociedad g lobal y  r equieren s olución 
urgente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La hu manidad t iene c omo r eto s uperar el  det erioro a mbiental c ausado por u na 
relación de factores s ociales, ec onómicos, productivos, c ulturales y  am bientales 
que s e r elacionan es trechamente y  forman l a realidad g lobal. E sta r elación de 
factores r equiere her ramientas de análisis y  ac ción i nmediata que ay uden a 
solucionar l os al armantes í ndices d e d egradación a mbiental q ue pad ece l a 
sociedad contemporánea. 

Cuando se busca incidir en la solución de la problemática los enfoques científicos 
tradicionales se ven limitados por consideraciones aisladas o unidisciplinarias que 
dificultan establecer la relación de múltiples aspectos presentes en la realidad. 

Si la planificación del desarrollo pretende impactar de forma directa, inmediata y  
positiva r equiere de m odelos de análisis y  ac ción q ue c onsideren m últiples 
factores y la relación que estos guardan entre sí. 

JUSTIFICACIÓN 

Es evidente que la ciencia posibilita al hombre la modificación y transformación del 
mundo a t ravés del  conocimiento, s i bien la apl icación de los nuevos desarrollos 
científicos depende de los tomadores de decisiones, la ciencia marca el rumbo de 
la sociedad y la modifica. Actualmente la humanidad se encuentra inmersa en una 
dinámica m arcada por el  aum ento en l os volúmenes de pr oducción y  c onsumo, 
comunicaciones c ada vez m ás r ápidas y  ef icientes, medios de  t ransporte c ada 
vez más rápidos que permiten acceder a c asi cualquier parte del mundo y mayor 
número de bienes y servicios disponibles para quien pueda pagarlos.  A la par de 
este proceso el  mundo s e encuentra a nte un g rado de  deg radación a mbiental 
nunca antes padecido, la pobreza y desnutrición en el  mundo están lejos de ser 
problema r esuelto y  el actual m odelo de  des arrollo r esulta i nviable par a l as 
generaciones futuras. 

Las instituciones educativas forman investigadores y profesionistas a q uienes se 
consagra la tarea de transformar el mundo a través del conocimiento, si asumimos 
que dicha transformación busca cambios positivos en las condiciones actuales de 
la hu manidad resulta v álido pr eguntarse s i ¿ la c iencia c omo s e c oncibe 
actualmente pu ede l ograr di cho pr opósito?, además de  generar propuestas 
científicas que ayuden a integrar conocimientos para resolver los problemas de la 
sociedad contemporánea. 

Ante las condiciones actuales del  mundo, e l es tudio, generación y apl icación de 
nuevos en foques c ientíficos encaminados al anál isis y r esolución i ntegral de l os 
problemas r esulta d e s uma i mportancia. R ealizar es fuerzos dent ro de l as 

 
 



instituciones educativas por tratar cuestiones relativas a la integración es urgente, 
así como generar dentro de la planificación propuestas que ayuden a solucionar 
los problemas de la sociedad contemporánea, siendo el problema más apremiante 
de resolver la degradación ambiental. 

Delimitación del problema, lugar y periodo 

Iniciamos c on l a d escripción general de los el ementos q ue R ené D escartes 
estableció en el  s iglo X VI c omo fundamentos del m étodo c ientífico y  q ue ha n 
definido el rumbo de la c iencia hasta nuestros días. Para entender y  describir el 
proceso de integración di sciplinaria y planificación integral se r evisan y  a nalizan 
documentos que  abordan el t ema de  l a i ntegración y  l a pl anificación desde el  
surgimiento d e l a U RSS en 1 922 hasta la pr opuesta d e s istemas c omplejos e n 
2008.  

Objetivos 

General 

Desarrollar una propuesta metodológica para la formulación e implementación de 
planes integrales de desarrollo generada a partir de investigación documental y un 
estudio de caso con el fin de incidir en la planificación del desarrollo y la solución 
de problemas ambientales. 

Particulares 

• Aportar el ementos teóricos útiles para l a i ntegración de c onocimientos en 
los talleres de I ntegración P rofesional d entro d e l a Li cenciatura e n 
Planificación para el Desarrollo Agropecuario.  

Hipótesis  

Las teorías científicas desarrolladas en torno a la planificación del desarrollo y las 
teorías científicas que buscan la  integración disciplinaria se desarrollan de forma 
paralela a partir del surgimiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
hasta la actualidad. Al analizar, describir y retomar elementos de dicho proceso y 
elementos m etodológicos de l a Li cenciatura en P lanificación par a el  D esarrollo 
Agropecuario se p uede f ormular una m etodología capaz de s er apl icada en la 
generación de  propuestas de análisis e implementación de planes, programas y  
proyectos de d esarrollo integral c on en foques am bientales.

 
 



1. Necesidad de la integración disciplinaria y la Planificación ambiental del 
desarrollo (cambio de paradigma) 

Todos l os dí as i nstituciones académicas al rededor del  mundo e stán formando 
especialistas en diversas áreas; es tos especialistas e manados de i nstituciones 
públicas o pr ivadas adq uieren c onocimientos y   h erramientas t eóricas 
consagrándoles la tarea de transformar el mundo a través del conocimiento. Esta 
transformación es realizada según las ideas aceptadas por la comunidad científica 
en un momento determinado,  o expresado en palabras de Kuhn por realizaciones 
científicas u niversalmente r econocidas qu e, dur ante c ierto t iempo, pr oporcionan 
modelos de pr oblemas y  s oluciones a una c omunidad c ientífica, nombrando a  
dichas realizaciones paradigma.1 

Los par adigmas q ue ac tualmente do minan el  pens amiento c ientífico t ienen 
impactos evidentes y han generado un sinfín de beneficios, sin embargo, debido a 
la problemática ambiental y el desvinculo generado por la especialización científica 
está s urgiendo e n l a c iencia u na propuesta e ncaminada a  i ntegrar m últiples 
aspectos de la realidad. Disciplinas como la bioquímica, la patología sistémica o la 
agricultura orgánica son algunos ejemplos de este proceso. 

Sin importar qué posición asumimos frente al mundo o cuál es nuestra formación 
académica estaremos de acuerdo en convenir que los problemas actuales a nivel 
local y  g lobal l levan a l a hu manidad a amenazar s u pr opia ex istencia. R esulta 
innecesario fundamentar u na j ustificación ex tensa al r especto y a q ue l a 
información pr oporcionada por los m edios de toda c lase d e t endencias muestra 
pérdida de superficies forestales, derrames de petróleo, problemas en el  manejo 
de residuos, am enazas por el us o de ener gía nuclear con f ines pacíficos o n o 
pacíficos, muertes p or des nutrición, au mento en  í ndices delictivos y  c risis 
económicas, entre o tros t antos pr oblemas que aq uejan a l a  sociedad g lobal 
contemporánea. 

Rolando García plantea la necesidad inmediata de preparar científicos capaces de 
enfrentar l a pr oblemática am biental y  m enciona q ue l a t oma d e c onciencia de 
estos problemas no se puede dejar para un posgrado o para un invisible college.2 

Nos enfrentamos a un paradigma social3 ahora en r ecesión que c onsiste en una 
enquistada s erie d e i deas y  v alores, entre l os que podemos c itar l a v isión d el 
universo como un sistema mecánico compuesto de piezas, la del cuerpo humano 
como una m áquina, la de l a vida en sociedad como una l ucha competitiva por la 
existencia, l a c reencia en el  pr ogreso material i limitado a t ravés d el c recimiento 
económico y tecnológico…...4 
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Los problemas ambientales impulsan la necesidad de crear nuevos enfoques que 
guíen la investigación científica y la aplicación de l a misma; de lo que se trata es 
de resolver el  problema ambiental a t ravés de am plios análisis que incluyan las 
consecuencias de l as ac ciones h umanas s obre el  a mbiente, esto r equiere d e 
científicos q ue c uenten c on l a formación necesaria p ara i nterpretar, an alizar y 
enfrentar los retos actuales de la problemática, que además de i mplicar cambios 
económicos, s ociales, c ulturales, pr oductivos nec esita c onsiderar l as r elaciones 
entre las di ferentes d isciplinas. Se planteá entonces la necesidad de pr eparar 
científicos sociales capaces de resolver los problemas actuales de la humanidad, 
capaces de enfrentar las calamidades sociales, esto requiere un cambio profundo 
en la formación de los científicos- sociales y naturales- que signifique una toma de 
conciencia de la dimensión social de la ciencia  y  de la responsabilidad social del 
científico.5 

… H oy l a pr oblematización del  c onocimiento d esde el  c ampo de l o 
ambiental, s ignifica p ensar al am biente no s olo c omo el  es pacio de 
externalidad del c onocimiento c ientífico y  el r epresentante de l os s aberes 
subyugados, sino como un concepto positivo que moviliza la reconstrucción 
del conocimiento. Lo ant erior nos  ha llevado a de splazar l a c uestión d el 
conocimiento q ue plantea l a em ergencia d e pr oblemáticas am bientales –
que demandan nuevos enf oques i nterdisciplinarios y  a l a b úsqueda d e 
métodos r eintegradores del  c onocimiento f raccionado y  di sperso-, par a 
pensar la crisis ambiental como un problema del conocimiento, para ver la 
degradación ambiental como un efecto de las formas en que conocemos las 
cosas y desde esa comprensión transformamos el mundo.6 

En el  ámbito c ientífico, la i ntegración disciplinaria se presenta como un en foque 
útil par a r esolver l os pr oblemas der ivados de l a es pecialización c ientífica q ue 
genera c onocimientos y  anál isis ai slados, ade más es ta pr opuesta s e pr esenta 
como al ternativa v iable p ara r esolver l os problemas am bientales de la sociedad 
actual. Dentro de la planificación se menciona la necesidad de análisis integrales 
que permitan mejorar la incidencia de planes de aprovechamiento y explotación de 
recursos naturales.  

En 1965 se planteaba en torno a la planificación: 

…. E l es tudio i ntegrado s e c ontrapone a l a t écnica t radicional de h acer 
estudios ai slados en  c ampos t ales c omo l a geol ogía, l a bo tánica, l a 
hidrología, etc. Además de apr ovechar economías de es cala, los es tudios 
integrados tienen l a g ran v entaja de  p ermitir una  mejor ev aluación d e l as 
potencialidades d e u n ár ea d ada por el  c onocimiento s imultáneo que s e 
adquiere de la interrelación entre los diversos estudios específicos.7 
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Si bien la discusión gira en torno a la posibilidad de mejorar el aprovechamiento y 
explotación de recursos y no s e plantea como un problema del conocimiento, se 
pone en evidencia la necesidad de integrar conocimientos y análisis que mejoren 
la incidencia de la planificación. 

En el mismo contexto se publica la primera edición en inglés de la Teoría General 
de l os s istemas, (1968) Bertalanffy considero necesario q ue dicha t eoría s e 
utilizara c omo h erramienta p ara r esolver di versos pr oblemas, ent re ellos, l os 
ambientales y las limitaciones de la ciencia tradicional: 

La tecnología y la sociedad modernas se han vuelto tan complejas que l os 
caminos y  medios t radicionales no s on y a s uficientes, y  s e i mponen 
actitudes d e n aturaleza hol ista, o d e s istemas, y  gen eralista, o 
interdisciplinaria. Esto es cierto en muchos sentidos. Sistemas en múltiples 
niveles pi den c ontrol c ientífico: ecosistemas, c uya p erturbación l leva a  
problemas apremiantes como el de la contaminación……. 

Están i ngresando e n l a es fera del  pe nsamiento c ientífico en tidades d e 
naturaleza esencialmente nueva. En sus diversas disciplinas - ya fueran la 
química, la biología, la psicología o las ciencias sociales -  la ciencia clásica 
procuraba ai slar l os el ementos d el u niverso obs ervado- compuestos 
químicos, en zimas, c élulas, s ensaciones e lementales, i ndividuos en l ibre 
competencia y tantas cosas más-, con la esperanza de que v olviéndolos a 
juntar, c onceptual o e xperimentalmente, r esultaría el  s istema o t otalidad- 
célula, mente, sociedad-, y seria inteligible. Ahora hemos aprendido que no 
se requieren solo los elementos sino las relaciones entre ellos.8 

Al respecto el profesor Rolando García plantea  

Los es tudios s obre pr oblemas am bientales han p uesto de m anifiesto, de 
manera reiterada, la insuficiencia de las metodologías tradicionales (o, más 
exactamente, de l o que tradicionalmente se entiende por metodología). De 
allí a elaborar propuestas concretas que constituyan verdaderas alternativas 
para r ealizar di chos estudios, y  qu e r eúnan, a demás, l a i ndispensable 
condición d e s er operativas, es  decir, pod er t raducirse en pr ocedimientos 
más o menos precisos que orienten las investigaciones… 9 

En los planteamientos hechos por diversos autores encontramos que la solución 
de los problemas ambientales  requiere de nuevos enfoques científicos y que los 
nuevos e nfoques c ientíficos bus can s olucionar l os pr oblemas ambientales. La 
propuesta encaminada a l a planificación ambiental del desarrollo establece como 
condición i ndispensable la m ovilización s ocial y  c ultural or ientada h acia l a 
conducción de una serie de pr ácticas novedosas de gestión de l os recursos, así 
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como l a par ticipación ac tiva de l os pue blos en el  m anejo de  l os r ecursos 
productivos y  de l as es trategias d e or ganización, c omunicación y  ac ción que 
emanan de las características ideológicas y culturales de cada comunidad.10 

Los problemas ambientales han llevado a la planificación a superar sus objetivos y 
preocupaciones tradicionales para c onsiderar el  i mpacto d e l as ac tividades 
humanas y la manera en como estas actividades pueden modificarse para reducir 
los impactos negativos sobre el ambiente. 

Los o bjetivos de l a planificación am biental es tán as ociados c on u na nueva 
concepción teórica de la relación sociedad-naturaleza que nor ma a t odo proceso 
productivo y que genera una nueva percepción de los recursos potenciales para el 
desarrollo s ocial, f undado en l a ar ticulación de l os pr ocesos ec onómicos, 
ecológicos, c ulturales y t ecnológicos, y  or ientados h acia l a c onstrucción d e u na 
racionalidad productiva alternativa.11 

El movimiento denominado ecología profunda fundado por el filósofo noruego Arne 
Naess en l a déc ada de l os añ os setenta del s iglo pas ado, modifica las 
concepciones dentro de la disciplina y establece que la diferencia entre ecología 
superficial y  ec ología profunda es tá en q ue l a pr imera pone al  s er hu mano por 
encima de l a naturaleza o apar tado de el la, es  d ecir, es una di sciplina 
antropocéntrica; y la segunda no separa la humanidad del entorno natural.  

“….la ec ología pr ofunda pl antea pr ofundas c uestiones s obre l os pr opios 
fundamentos d e n uestra m oderna, c ientífica, i ndustrial, d esarrollista y  
materialista v isión del  m undo y  m anera de v ivir. C uestiona s u p aradigma 
completo des de u na per spectiva ec ológica, des de l a perspectiva de  
nuestras relaciones con los demás, con las generaciones venideras y con la 
trama de la vida de la que formamos parte.” 12 

En el año 1987 una comisión encabezada por la doctora Gro Harlem Brundtland, 
entonces primera ministra de Noruega, elaboró un informe para la ONU l lamado 
Nuestro Futuro C omún ( Our C ommon F uture). E n es te i nforme, s e ut ilizó por  
primera v ez el  t érmino desarrollo s ostenible (o des arrollo s ustentable), de finido 
como aq uel que satisface l as necesidades del  pr esente s in c omprometer l as 
necesidades de las futuras generaciones, 13 esto implicó un cambio importante en 
la manera de concebir el desarrollo y actualmente es utilizado para la generación 
de propuestas encaminadas al desarrollo sostenible. 

Con l os el ementos descritos anteriormente podemos as egurar q ue r esulta 
necesario desarrollar modelos de integración disciplinaria que tomen en cuenta los 
impactos derivados de las actividades humanas sobre el ambiente y mejoren las 
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metodologías de a nálisis e i ntegración dentro d e l a c iencia, posibilitando la 
generación de propuestas de planificación ambiental de desarrollo. 

2. El paradigma de la ciencia clásica  

Debido a q ue l a t eoría enc aminada a l a i ntegración s e c entra en l a c rítica a l 
paradigma m ecanicista de l a c iencia, haremos u na r evisión g eneral de dicha 
propuesta c on l a finalidad d e comprender c ómo es te p aradigma c oncibe y 
transforma al  mundo. Iniciaremos con los planteamientos hechos en el s iglo XVI 
por el  f ilósofo y  c ientífico francés R ené D escartes (1596-1650), q uien marcó l a 
pauta de l a filosofía y  c iencia de l a ép oca m oderna, s entó nuev as bas es 
epistemológicas, es tableció l a r azón c omo el fundamento es encial d el 
conocimiento1 y ma rcó la l ínea mecanicistaa del pe nsamiento c ientífico en 
general.  

Con las ideas es tablecidas por D escartes y  dur ante l os s iglos XVI y XVII se 
modificó l a v isión m edieval del  m undo dominada por l a filosofía ar istotélica y  l a 
teología cristiana que consideraban un universo orgánico, viviente y espiritual por 
la del mundo como máquina que pasó a constituir la metáfora dominante de la era 
y ciencia modernas.2 

Históricamente el  t érmino mecanicismo  s e r efiere a una doctrina s egún l a c ual 
toda r ealidad ( o, s egún el  c aso, un a p arte de l a r ealidad) t iene una es tructura 
comparable a l a de u na m áquina, de m odo q ue puede ex plicarse c on bas e en 
modelos de máquinas. Conviene también mencionar que “concepción mecánica” y 
“explicación mecánica” no son la misma cosa, la primera se refiere a concebir que 
toda la realidad está formada por cuerpos en movimiento, los cuales, carecen de 
fuerza pr opia y  t oda fuerza pos eída por u n c uerpo l e h a s ido i mpresa p or ot ro 
cuerpo por medio del choque, en este caso, el mecanicismo es una generalización 
de l a m ecánica de finida c omo l a “ ciencia d el m ovimiento” a sociada a l as l eyes 
newtonianas. Por otra parte, el  mecanicismo como modo de ex plicación consiste 
en e ntender l as cosas de ac uerdo con un modelo mecánico que no c uenta con 
determinadas condiciones de explicación y donde lo único que sirve de orientación 
es l a v aga i dea de máquina, r esultando di fícilmente a nalizable a  menos q ue l a 
explicación s e f undamente en el  c uerpo t eocéntrico de una c iencia. U n ej emplo 
sencillo de es to es un mecanismo de  r elojería t radicional, donde l as pi ezas 
(tornillos, eng ranes, t uercas, r ondanas, m anecillas e tc.) forman l a t otalidad y  
consiguen el  f uncionamiento, es te mecanismo pu ede des armarse y  al  v olver a 
juntar las piezas funcionará sin problema. 

a Mora 1982: 2163)  del griego μηχανή “invención ingeniosa” 
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Con l a finalidad d e c omprender l as g eneralidades del  m étodo mecanicista se 
presentan  cuatro reglas3 que pueden resumir el método planteado por Descartes.  

La primera consiste en “no admitir como verdadera cosa alguna que no se sepa 
con evidencia que lo es” evitando la precipitación y la prevención y aceptando sólo 
lo que se presenta clara y distintamente al espíritu;  

La segunda, en “dividir cada dificultad en cuantas partes sea posible y en cuantas 
requiera su mejor solución;  

La tercera; “ en c onducir or denadamente l os pens amientos” e mpezando p or l os 
objetos más simples y fáciles de conocer para ascender gradualmente a l os más 
compuestos;  

La cuarta, “en hacer en t odo unos recuentos tan integrales y unas revisiones tan 
generales que se llegue a estar seguro de no omitir nada”.  

Al de finir l o q ue s e presenta c lara y  di stintamente al  es píritu s e es tablece l a 
diferencia en tre l a mente y  l a materia, en esta división, l a m ateria p uede 
fraccionarse  en cuantas partes sea posible y cuantas requiera su mejor solución, 
cuidando q ue el  pr oceso s e r ealice a t ravés de pens amientos or denados, 
comenzando por l os objetos m ás s imples y  ascendiendo hasta l legar a l os m ás 
compuestos, de tal manera que esto permita integrar las partes que nos ayudarán 
a comprender la totalidad o generalidad. En esta distinción el hombre se considera 
separado, como un ente que observa y analiza la realidad que se desarrolla fuera 
de s us l ímites. S obre es ta i dea, s e c onstruye l a c iencia q ue ex plica, an aliza y 
genera modelos que describen el  funcionamiento del mundo, de l a r ealidad que 
puede ser dividida en partes o es pecializaciones c ientíficas. Si bien las ideas de 
Descartes establecen l a pr opuesta de  i ntegración, ( cuarta r egla ant es 
mencionada) esta es planteada en t érminos mecanicistas; es decir, se considera 
que los seres vivos y el mundo material funcionan como máquinas compuestas de 
partes. E l pensamiento an alítico c onsiste en des menuzar l os f enómenos 
complejos en partes par a c omprender desde l as propiedades de es tas e l 
funcionamiento del todo. Descartes basó su visión de l a naturaleza en la división  
fundamental ent re dos r einos i ndependientes y s eparados: el de  la mente y la 
materia. E l uni verso m aterial, i ncluyendo l os or ganismos v ivos, er an par a 
Descartes una máquina que podía ser enteramente comprendida analizándola en 
termino de sus partes más pequeñas.4 

Descartes b uscaba el  c onocimiento verdadero, pr oponía q ue l a verdad es  al go 
evidente p ara el  es píritu, es  dec ir, q ue el es píritu podí a i dentificar c uando s e 
encontraba ante la verdad. Afirmaba que el hombre a t ravés de l a ciencia puede 
reducir t odas l as c uestiones a u n p unto d onde s e encuentran l as ev idencias 
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originarias, s imples e  i rreductibles; planteaba q ue el  c ientífico debe t ener l a 
capacidad de  di ferenciar l o s imple de l o c ompuesto i nvestigando de  forma 
ordenada, de t al m anera q ue l o c ompuesto o c omplejo pu eda r educirse a  
cuestiones t an s imples q ue no  q uedara dud a de  s u v eracidad, pudiendo 
reconstruir nuevamente desde lo más simple hasta lo más complejo5. En resumen 
el término mecánico es utilizado para referirse a una teoría destinada a explicar las 
obras de l a naturaleza como si fuesen obras mecánicas y, más específicamente, 
como si fuesen máquinas. Robert Boyle, científico del siglo XVII, utilizó el término 
mechanismus universalis como equivalente de la naturaleza. 

Analizar, explicar y relacionar la forma en que los elementos forman compuestos 
es c onocida c omo  «Proceder anal ítico»; esto q uiere dec ir, que un a ent idad 
investigada es resuelta en partes unidas, a partir de l as cuales puede, por tanto, 
ser constituida o r econstituida, entendiéndose es tos procederes en sus sentidos 
tanto m aterial c omo c onceptual. Es este el principio básico de la ciencia 
«clásica», q ue puede c ircunscribirse d e di ferentes modos: r esolución de 
encadenamientos causales aislables, búsqueda de unidades «atómicas» en varios 
campos de la ciencia, etc… 

El procedimiento an alítico requiere de dos  c ondiciones. La pr imera es  q ue n o 
existan interacciones entre «partes», o que sean tan débiles que puedan dejarse a 
un lado en ciertas investigaciones. Solo con esta condición es posible «deslindar» 
las par tes- real, l ógica y  m atemáticamente- y l uego volverlas a  «j untar». La 
segunda c ondición es  q ue l as r elaciones que des criban el  c omportamiento d e 
partes sean lineales; sólo entonces queda satisfecha la condición de aditividad, o 
sea que una ecuación que describa la conducta del total tiene la misma forma que 
las ec uaciones q ue d escriben l a c onducta de l as par tes; l os pr ocesos par ciales 
pueden ser superpuestos para obtener el proceso total, etc.6 

La suma de vectores resulta un ejemplo sencillo del proceder analítico: si tenemos 

dos vectores l ibres  y y deseamos conocer la suma de los mismos, resultará 
suficiente realizar la siguiente operación: 

 

Fuente: http://www.vitutor.com/geo/vec/a_6.html 
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En el  c aso d e tener t res v ectores a,  b y c  en u na hoja c uadriculada podemos 
realizar la siguiente operación: 

 

Fuente: http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/vect.html 

Las l eyes de Newton desarrolladas a  par tir del pr oceder an alítico han 
transformado el  mundo y  han sido comprobadas i nfinidad de  veces, cumpliendo 
con el  r equisito de s er una  verdad or iginaria, s imple e i rreductible, permitiendo 
entender, i nterpretar y m odificar l a r ealidad a t ravés d e u n m étodo c ientífico 
ordenado, r acional, v erificable y  c apaz de c onsiderar diversas r elaciones y 
factores como lo estableció René Descartes. 

Es i ndiscutible l a v eracidad y  apl icación de un m étodo q ue ha l ogrado l a 
transformación del mundo; sin embargo, se ha consolidado un movimiento que  se 
opone  a pensar al mundo únicamente bajo las premisas de la ciencia clásica. 

Desde el siglo XVIII el movimiento romántico en el arte, la literatura y la filosofía se 
opuso a esta i dea. En el s iglo X IX, G oethe i nvitaba a  c oncebir a c ada c riatura 
como u na g radación paut ada d e un ar monioso t odo a  comprender l a f orma 
orgánica de las cosas, Kant  creía que la ciencia solo podía ofrecer concepciones 
mecanicistas del  mundo. A rgumentaba que los organismos en c ontraste con las 
maquinas s on au torreproductores y  aut oorganizadores, l as m áquinas c ontienen 
partes q ue ex isten u nas par a l as ot ras en el s entido de a poyarse en u n t odo 
funcional. En los organismos, las partes existen ademas por medio de las otras, en 
el sentido de producirse entre sí “Debemos ver cada parte como un órgano, decía 
Kant , “ que pr oduce l as ot ras par tes (de m odo q ue c ada una pr oduce 
recíprocamente las otras).7 En la segunda mitad del siglo  XIX la atención regresó 
hacia el  m ecanicismo gracias al m icroscopio que condujo a not ables av ances 
dentro de la biología. En este siglo se desarrollaron los principios de la embriología 
moderna, se descubrieron las leyes de la herencia genética entre muchos avances 
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más. Las  funciones biológicas se entendieron a  partir de l as i nteracciones entre 
los c omponentes b ásicos de l as c élulas y  s e dej ó del  l ado ent ender l os 
organismos como un t odo. Louis Pasteur con sus investigaciones estableció que 
las bac terias desencadenan pr ocesos bi oquímicos, dem ostrando c on es to un a 
definitiva r elación en tre gér menes y  enf ermedad.8 Con es to s e c ondujo a un a 
visión en la cual las bacterias se consideran como la única causa de enfermedad, 
la posición crítica de Claude Bernard insistía en la cercana e íntima relación entre 
un organismo y su entorno, Bernard fue el primero en señalar que cada organismo 
posee también un entorno interior en el que viven sus órganos y tejidos. En el siglo 
XIX s e g eneralizó la i dea de que t odas las pr opiedades y  f unciones d e l os 
organismos vivos podían ser explicadas en términos de l as leyes de la física y la 
química.9 

Galileo Galilei (1564 – 1642) excluyó la cualidad de la c iencia, restringiendola al 
estudio de fenómenos que pudieran ser medidos y cuantificados. Ésta ha sido una 
estrategia muy exitosa en l a c iencia moderna, pero muestra una obsesión por la 
medición y  la  cuantificación que ha t enido t ambién i mportantes c ostes, c omo 
enfáticamente describe el psiquiatra R. D. Laing. 

El programa de G alileo nos ofrece un m undo muerto: fuera queda la vista, 
el sonido, el gusto, el tacto y el olor y con ellos desaparecen la sensibilidad 
estética y  ét ica, l os v alores, l as c ualidades, el  al ma, l a c onciencia y  el  
espíritu. La ex periencia c omo t al q ueda e xcluida del  r eino del  di scurso 
científico. P robablemente nada h aya c ambiado n uestro m undo e n l os 
últimos c uatrocientos años  c omo el a mbicioso pr ograma de  G alileo. 
Teníamos q ue destruir el  m undo pr imero en t eoría, par a po der hac erlo 
después en la práctica.10 

El debate en torno al  mecanicismo es  amplio, su aplicación es  ev idente y  en l a 
actualidad el método c ientífico es tablecido c on base en  dicha pr opuesta es tá 
vigente. Sin embargo las observaciones hechas por diversos filósofos y científicos 
cobran r elevancia en un es cenario g lobal af ectado por el  i mpacto d e l as 
actividades h umanas basadas e n el  dominio del  mundo a t ravés de l a c iencia 
mecanicista y  el  proceder analítico. A l respecto el filósofo español José Ferrater 
Mora señala: 

Es m ás pl ausible a doptar al r especto u na ac titud flexible q ue pu ede 
consistir en a dmitir: (1) q ue hay  varios t ipos pos ibles de explicación 
mecánica, de suerte que algunas de es tas explicaciones pueden ser más 
complejas que otras; (2) que hay una evolución efectiva en l as ciencias, la 
cual hac e p osible q ue pu eda haber ex plicaciones mecánicas en c iertos 
periodos y  no h aberla en  ot ros per iodos; ( 3) q ue l a p osibilidad de  da r 
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explicaciones mecánicas de ciertas realidades no garantiza en modo alguno 
que puedan darse explicaciones mecánicas de todas las realidades.11 

Las pr emisas es tablecidas por D escartes han per meado t odas las es feras del  
conocimiento y la planificación no ha sido la excepción, por este motivo, al conocer 
de m anera g eneral el  pr oceder de l a c iencia c lásica podemos ent ender l os 
fundamentos d e l a planificación, ocupándonos también del  c oncepto y l os 
alcances de dicha actividad que al igual que la ciencia se encuentra vinculada al 
desarrollo de la sociedad. 

3. La planificación y el desarrollo 

3.1 ¿Qué es la planificación? 

Existen diversas opiniones sobre el significado de l a planificación, sus alcances y 
el inicio de esta actividad debido a que es utilizada desde hace mucho tiempo con 
el pr oposito de c onectar m edios y  fines en l as ac tividades r ealizadas por  e l 
hombre. E xisten ejemplos des de l a antigua M esopotamia, B abilonia o en l as 
civilizaciones precolombinas de  América donde f ue ut ilizada para e l 
establecimiento de c aminos, c reación de sistemas ag rícolas, o bras de  r iego, 
conducción de agua, producción de alimentos por mencionar solo algunas. 

Los objetivos y prácticas de la planificación alrededor del mundo son diversos  ya 
que l as nec esidades suelen s er di ferentes en c ada país, r egión o localidad. A  
través de l a hi storia s e ha modificado l a definición d e es ta ac tividad y h a s ido 
utilizada con di versos f ines q ue v an d esde l a pr eparación y ej ecución de  
programas para poner a l os hombres en la luna o en el  espacio sideral, hasta la 
administración de una empresa, una ciudad, una región o una nación. 

Para comprender mejor el objeto de la planificación y tener una idea más clara de 
sus alcances presentamos algunas definiciones. 

…..la aplicación racional del conocimiento al proceso de adoptar decisiones 
que s irvan de b ase a l a ac ción h umana….La i dea c entral es es tablecer 
relaciones entre medios y fines con el propósito de obtener estos mediante 
el uso más eficiente de aquéllos…1 

…en esencia, un intento organizado, consiente y  continuo, de s eleccionar 
las mejores alternativas disponibles para lograr metas específicas…2 

La planificación es un método de intervención para producir un cambio  en  
el  curso  tendencial  de  los  eventos.  Por  ello,  cuando  se la aplica a la 
conducción d e l a s ociedad, es tá i nfluida por l as i deas q ue or ientan  t al  
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sociedad  y  está  limitada  por  las  condiciones  en  que  esta sociedad se 
desarrolla.3 

De forma general podemos decir que la planificación es una actividad encaminada 
a d irigir las ac ciones hum anas. Actualmente existen i nstancias enc argadas de 
planificar las ac tividades de instituciones gubernamentales, no g ubernamentales, 
instancias educativas y empresas públicas y/o privadas. El ámbito de aplicación de 
la pl anificación es t an di verso q ue puede enfocarse a un s ector económico 
(agrícola, i ndustrial, t ransporte), a un t erritorio (localidad, r egión, ciudad, c uenca 
hidrográfica), a un grupo social (juventud, tercera edad, mujeres jefas de hogar) o 
a un rubro específico (educación, salud,  innovación,  desarrollo  rural,  desarrollo  
económico, desarrollo  humano). Las posibilidades  de  planificar son tan diversas 
y tan amplias como el fenómeno y el cuerpo asociado de conocimientos técnicos 
al que se aplica la planificación.4 

3.2 ¿Qué es el desarrollo? 

Independientemente del  qué y el  c ómo, l a pl anificación b usca t ransformar l a 
realidad y  l ograr el  d esarrollo de l a h umanidad. P olíticos y gobernantes habl an 
frecuentemente de planes para lograr el desarrollo, instituciones gubernamentales 
y no g ubernamentales en t odo el m undo t rabajan al  r especto e i nstituciones 
académicas establecen planes de estudio con la finalidad de apoyar el proceso de 
desarrollo de las naciones y el mundo.  

Se di ce q ue el  des arrollo es una necesidad par a m uchos p aíses, s ociedades e 
individuos, que t iene muchas ventajas y se asocia a p alabras como modernidad, 
bienestar, i ngreso, s alud, v ivienda, educación, t rabajo, pr ogreso, e ntre ot ras. 
Tradicionalmente l as sociedades d el m edio r ural s e c onsideran al m argen d el 
proceso d e des arrollo y  l as pobl aciones d el m edio urbano s e c onsideran m ás 
desarrolladas, s iendo nec esario i nsertar en el  pr oceso d e d esarrollo a l as 
sociedades rurales atrasadas. En dicho proceso las calles de l os pueblos se van 
iluminando por  l os p ostes d el pr ogreso, s us habi tantes s e v an i nsertando en  la 
dinámica del  m undo moderno q ue l os hac e m ás d ependientes de bi enes d e 
consumo y  s ervicios, l os a trasados s on evangelizados p or l os pr ofetas de l 
desarrollo q ue ha n s ido c apacitados en i nstituciones educ ativas y  
gubernamentales.  

Cuando bus camos el  s ignificado d el t érmino des arrollo es  di fícil enc ontrar u n 
concepto que defina el objetivo y  la necesidad de es te, s in embargo, se da por  
hecho q ue t odos debemos esforzarnos por  c onseguirlo y  que bene ficia a l os 
individuos y la humanidad. 
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El filósofo Marshall Berman en su libro Todo lo sólido se desvanece en el aire nos 
invita a reflexionar sobre la modernidad, esta es considerada por el autor como la 
experiencia d el t iempo y  el  espacio, d e u no m ismo y  de l os demás, de l as 
posibilidades y los peligros de l a vida que comparten hoy los hombres y mujeres 
de todo el mundo.5 Berman reflexiona con base en una serie de t extos, entre los 
que se enc uentra Fausto de G oethe, q uien transita p or un  pr oceso de 
metamorfosis q ue l o l levan f inalmente a c onsiderarse u n des arrollista q ue t iene 
ante sí el reto de transformar el mundo. 

…..súbitamente, F austo s e l evanta enc olerizado: ¿ Por qué han de per mitir l os 
hombres que las cosas sigan siendo como han sido siempre? ¿No es ya hora de 
que la humanidad se imponga a la trágica arrogancia de la naturaleza, para hacer 
frente a las fuerzas naturales en nombre del “espíritu l ibre que protege todos los 
derechos?....Continua: es ultrajante que a pesar de la enorme energía desplegada 
por el  m ar, es te s olo s e agi ta de ac á par a al lá, i ncesantemente « ¡ y nad a s e 
consigue! ». Esto le parece bástante natural a Mefisto  y sin duda a la mayoría de 
los lectores de Goethe pero no a Fausto.6 

La batalla d e F austo con l os el ementos p arece t an grandiosa c omo la del  R ey 
Lear, o incluso como la del Rey Midas azotando las olas. Pero la empresa fáustica 
será menos quijotesca y más productiva porque recurrirá a la propia energía de la 
naturaleza y utilizara esta energía como combustible para los nuevos propósitos y 
proyectos colectivos de la humanidad, con los cuales di fícilmente habrán podido 
soñar los reyes arcaicos. 

A m edida que s e des pliega l a nuev a v isión de F austo, l o v emos v olver a v ivir. 
Ahora, sin em bargo, sus v isiones adquieren un a f orma r adicalmente nueva: no 
más s ueños o f antasías, ni  s iquiera t eorías, s ino pr ogramas c oncretos, pl anes 
operativos para t ransformar la t ierra y  el  mar. « ¡ Y es posible! […] En mi mente, 
rápidamente se desarrolla un plan tras otro »  (10222 ss.). Súbitamente el paisaje 
que lo rodea se transforma en un l ugar definido. Esboza grandes proyectos para 
utilizar el mar con fines humanos: puertos, canales artificiales por los que puedan 
circular bar cos l lenos de h ombres y  mercancías; presas par a el  riego a gr an 
escala; verdes campos y bosques, pastizales y huertos; una agricultura intensiva; 
fuerza hidráulica que atraiga y apoye a la nueva industria; asentamientos pujantes, 
nuevas villas y ciudades por venir: todo esto se creara a partir de una tierra yerma 
y vacía donde los hombres nunca se at revieran a v ivir. M ientras Fausto expone 
sus planes, advierte que el  diablo esta aturdido, exhausto. Por una vez no t iene 
nada que decir. Hace mucho Mefisto, hizo surgir la visión de un coche veloz como 
paradigma d e l a f orma d e q ue un hom bre s e m ueva por el m undo. A hora s in 
embargo su protegido lo ha sobrepasado: Fausto quiere mover el propio mundo. 
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Súbitamente nos  encontramos en un punto nodal de l a historia de la conciencia 
moderna. Estamos presenciando el nacimiento de u na división social del trabajo, 
una nueva v ocación, una nueva r elación e ntre l as i deas y  l a v ida pr áctica. D os 
movimientos históricos radicalmente di ferentes es tán comenzando a c onverger y 
confluir. U n gr an i deal c ultural y  es piritual se f unde e n un a r ealidad m aterial y  
social emergente. La búsqueda romántica del  autodesarrollo, que ha l levado tan 
lejos a Fausto, se esta abriendo paso a través de una nueva forma de romance, a 
través del trabajo titánico del desarrollo económico. Fausto se está transformando 
en u na nueva c lase d e hom bre, p ara a daptarse a una nu eva ocupación. E n s u 
nuevo trabajo, sacará a la luz  algunas de las potencialidades más creativas y más 
destructivas de l a v ida m oderna; s erá un demoledor y  c reador consumado, l a 
figura os cura y  profundamente am bigua que n uestra er a ha l lamado el  
«Desarrollista»7 

El desarrollo y el progreso han justificado el rumbo de las sociedades modernas, 
las grandes obras de ingeniería, el crecimiento de las ciudades. El aumento en los 
ingresos y el acceso a la tecnología se asocian al grado de desarrollo alcanzado 
por i ndividuos, s ociedades y /o nac iones gracias a l as p otencialidades m ás 
creativas en palabras de Berman. Pero ¿Qué pasa con las potencialidades más 
destructivas de l a v ida m oderna?, ¿Con los pel igros de l a v ida q ue c omparten 
todos los hombres y mujeres del mundo?. La visión desarrollista representada en 
Fausto considera a l a naturaleza como proveedora de la energía y recursos para 
construir el nuevo mundo del hombre, para planificar el futuro. 

Los pl anes de desarrollo par a c umplir c on s us obj etivos deb en t raducirse en 
proyectos, q ue en el  campo de l os r ecursos nat urales pueden t ener un a g ran 
variedad tanto en e xtensión como en complejidad. Los r ecursos nat urales 
participan directa e i ndirectamente en t odos l os s ectores de l a economía, per o 
como pr oyectos es pecíficos d e s u explotación d eben c onsiderarse a quellos q ue 
atienden a una demanda de bienes o servicios o que agregan a la economía otros 
recursos i dentificados en l os es tudios y  c uya i ncorporación p uede abr ir nu evas 
perspectivas de desarrollo.8 

La inercia que predomina en el mundo moderno fundado bajo las premisas de la 
ciencia a nalítica bus ca ex traer de  l a n aturaleza l a m ayor c antidad d e r ecursos 
posibles p ara s er c omercializados y  obt ener g anancias q ue ayuden a c onseguir 
las bondades ofrecidas por el desarrollo, caracterizado por la insaciable necesidad 
material y l os v alores q ue i mpone l a cultura de l a s ociedad moderna. 
Consideramos q ue l a m odernidad construida sobre un  modelo de des arrollo 
insaciable r equiere cambios sociales y c ulturales pr ofundos y  urgentes para 
nuestro tiempo y más aún para las generaciones futuras. 
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4. El desarrollo histórico paralelo de la integración disciplinaria y la 
planificación del desarrollo 

4.1 Inicio del proceso paralelo 

La ciencia y la planificación están inmersas en procesos históricos dinámicos  que 
definen la forma de generar y aplicar el conocimiento, la planificación en su tarea 
de transformar la realidad utiliza los paradigmas desarrollados en la ciencia y por 
este motivo podemos afirmar que ex iste una es trecha relación entre la ciencia y 
planificación.  

Cuando l os bi ólogos organicistas se op usieron al m ecanicismo y  a l v italismo 
abordando el problema de la forma biológica con nuevo entusiasmo redefinieron 
muchos de los conceptos clave de Aristóteles, Goethe, Kant y Cuvier. Algunas de 
las características más i mportantes de l o q ue hoy l lamamos pens amiento 
sistémico surgieron de sus extensas reflexiones.1 

Resulta difícil establecer con exactitud el  or igen de l a planificación, en es te caso 
consideramos q ue lo que par ece h aber s ido el pr imer b osquejo de un pl an de 
desarrollo en los tiempos modernos fue presentado por el gobernador inglés de la 
Costa de Oro, hoy Ghana, 1919, plan que abarcaba un periodo de d iez años.2 La 
primera experiencia formal de planificación se l levó a c abo e n l a U RSS en   los  
años  de  la  revolución bolchevique  (especialmente  en  el  período  comprendido  
entre  1917  y 1930).  Donde no  existían  experiencias  de  planificación aplicadas  
al  cambio social,  se diseñaron  e  implementaron  tanto  a  partir  de  la reflexión 
teórica c omo, pr incipalmente, de l as c ondicionantes s ociales en l as q ue s e 
desarrolló este proceso de t ransformación radical de una sociedad semi-feudal a 
una sociedad socialista.3 

En este c ontexto el  médico, i nvestigador, f ilósofo y economista r uso A lexander 
Bugdanov, entre l os a ños de 1912 y 1917 desarrolla l a “Tektología”, t eoría q ue 
tenía por objeto generar una c iencia universal de l a organización, entendida esta 
como la totalidad de conexiones entre elementos sistémicos.4 

La tektología constituyó el primer intento en la historia de la ciencia en llegar a una 
formulación sistémica de los principios de organización operantes en los sistemas 
vivos y no vivos. Anticipó el marco conceptual de la teoría general de sistemas de 
Ludwig von B ertalanffy, i ncluyendo ade más varias i deas i mportantes q ue fueron 
formuladas cuatro décadas más tarde. El objetivo de Bugdanov era  formular «una 
ciencia uni versal de l a or ganización» D efinía l a f orma or ganizadora c omo l a 
«totalidad de conexiones entre elementos sistémicos» lo que resulta virtualmente 
idéntico a nuestra definición contemporánea de patrón de organización.5 
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Bugdanov concibe la formación de Complejos, es decir, la existencia y relación de 
múltiples variables que forman entidades organizadas, desorganizadas o neutras. 
La estabilidad y el desarrollo apuntaba B ugdanov, son c ondición nec esaria 
dentro d e l os c omplejos o  s istemas que a  t ravés de  l a c risis o rganizadora o 
colapso d el eq uilibrio s istémico t rascienden al  mismo t iempo h acia u n nuevo 
estado de equilibrio. E nfatiza en  par ticular q ue l a tensión entre c risis y 
transformación es  c rucial en  l a formación de s istemas complejos. B ugdanov 
demuestra c ómo l a crisis or ganizadora s e m anifiesta c omo u n c olapso de l 
equilibrio s istémico e xistente, r epresentando al  m ismo tiempo una  t ransición 
organizadora hac ia un nuev o es tado d e equilibrio.6 Bugdanov entendía l os 
sistemas v ivos co mo si stemas abiertos q ue oper an l ejos del  eq uilibrio y  es tudio 
cuidadosamente los p rocesos de r egulación y  aut orregulación; los s istemas que 
no nec esitan de r egulación ex terna y a que s e aut orregulan l os den ominó 
birregulador. Utilizando el ejemplo de motor a vapor, como harían los cibernéticos 
varias déc adas des pués, B ugdanov des cribe es encialmente el  m ecanismo 
definido como retroalimentación por Norbert Wienner, concepto que sería básico 
para la cibernética.7 

Como resultado del  pr oceso socialista, el debate m undial se c entró ent re las 
economías r egidas p or el  mercado o l as ec onomías pl anificadas. El estado 
socialista d iscutía el dar i mpulso a  l a i ndustria o l a economía c ampesina, s e 
buscaba ampliar el control por parte del Estado, teniendo como consecuencia que 
para finales de 1920 el número de funcionarios en lo que sería la URSS, había 
pasado de poco más de 100.000 a 5.880.000 y el número seguía creciendo dando 
origen a una b urocracia centralizada que intentó controlar el  proceso de c ambio 
social hasta fines de los noventa.8 

Con el  s urgimiento de l a U RSS en di ciembre d e 1922 inicia formalmente el 
proceso de planificación centralizada que intenta vincular desde las actividades 
de extracción de materia prima hasta el uso de bienes y servicios. 

Las ideas de B ugdanov desarrolladas en e ste contexto fueron seguidas  por los 
biólogos organicistas. Los cibernéticos que se oponían al mecanicismo clásico en 
1925 crearon u na v ariante l lamada mecanicismo orgánico que consiste en 
considerar a los organismos como un todo o sistema, estableciendo los principios 
de organización en diversos niveles. 

Tanto en el proceso de planificación como en el de integración de la ciencia surgió 
el propósito común de “conectar diversos aspectos de la realidad”. Para la 
ciencia de Bugdanov consistía en conectar los diversos elementos que forman a 
los sistemas y la planificación en conectar desde la extracción de materias primas 
hasta el uso de bienes y/o servicios.  
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La idea de planificar la actividad económica surge en México antes que en el resto 
de los países latinoamericanos9 cuando el gobierno del presidente Calles en junio 
de 1928 expide la ley que c rea el  Consejo Nacional Económico “que tendrá por 
objeto el  es tudio de los asuntos económico-sociales de la Nación y que será un 
cuerpo permanente y autónomo, de consulta necesaria y de iniciativa libre”10 Este 
Consejo establece  las bases para que dos años después el  presidente Pascual 
Ortiz R ubio dec retara l a Ley  s obre Planeación G eneral de l a República. Lo s 
acontecimientos que influyeron e impulsaron este proceso  fueron la regulación de 
las ac tividades ec onómicas y  pr oductivas i mplementadas por  l a URSS, l a g ran 
depresión d e 1929 que habí a d emostrado l a l imitación de l os m ecanismos 
tradicionales de asignación de recursos y que las correcciones a las fluctuaciones 
en el  nivel general de la actividad no se darían de manera natural o automática. 
Por el  c ontrario, q ue era nec esaria l a i ntervención del  E stado p ara es timular l a 
actividad ec onómica, darle di rección y  reducir l as f luctuaciones q ue e n el la s e 
dan.11 

En las décadas de 1930 y 1940 se hicieron pruebas con planes quinquenales o 
sexenales en algunos países; debido a es to la metodología de p laneación pudo 
desarrollarse h asta el  t érmino de la s egunda g uerra mundial (1945). A p artir de 
entonces la planificación tuvo por objeto reconstruir los países devastados por la 
guerra y se impulsaron reformas estructurales e i nstitucionales en Francia, Italia, 
Japón, Egipto, India y  demás países involucrados directa o indirectamente en e l 
conflicto. Los pl anificadores de l os paí ses c onsiderados poc o des arrollados 
comenzaron a c apacitarse en el  ex tranjero c on l a i ntención d e i mpulsar l as 
economías nac ionales y  obt ener el  m áximo de r endimientos c on l os r ecursos 
disponibles, enc aminando las ac tividades de pl anificación a l a ut ilización de  
cálculos y  m odelos e conométricos aunque no s iempre l os problemas estuvieran 
ligados a cuestiones económicas sino administrativas o políticas. En este contexto, 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se constituye formalmente el 24 de 
octubre de 1945, con la finalidad de lograr la colaboración internacional, mantener 
la paz  y  l a s eguridad, a par tir d e e ntonces es ta instancia se encargaría de l as 
cuestiones asociadas al desarrollo alrededor del mundo.12 

Como secuela de la guerra, en la década de 1950 el ámbito internacional estaba 
marcado p or g raves des equilibrios financieros. E n A mérica Lat ina, había 
tendencias a la baja en exportaciones, crecimientos significativos en importaciones 
de bi enes i ntermedios y  bi enes de c apital, periodo en el q ue t ambién s urgen 
nuevas condiciones políticas,13 debido a que el desajuste económico que provoca 
el r etorno de  un a ec onomía de g uerra a u na ec onomía de  paz  o casiona serias 
alteraciones e n el  funcionamiento de t oda l a ec onomía,14 problema q ue fue 
solucionado por el gobierno de Washington con conflictos bélicos como la guerra 
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de V ietnam, l a Guerra fría y  l a g uerra de  C orea que m antuvieron al g obierno 
Norteamericano estable, sin em bargo, los países l atinoamericanos s ufrieron l as 
consecuencias. En este periodo la URSS buscó introducir las ideas socialistas en 
la región latinoamericana y el gobierno Norteamericano se vio obligado a reforzar 
su presencia en la región. En 1948 se realiza la Conferencia de Bogotá en la que 
el Gobierno de Estados Unidos establece:  

…”la situación actual del mundo exige …..medidas urgentes que proscriban 
las tácticas de hegemonía totalitaria …y que eviten que agentes al servicio 
del c omunismo i nternacional o  de  c ualquier t otalitarismo pretendan 
desvirtuar la auténtica y l ibre voluntad de los pueblos de este continente .. 
Por s u n aturaleza a ntidemocrática y  p or s u t endencia i ntervencionista, l a 
acción política del  comunismo internacional o de c ualquier totalitarismo es 
incompatible con la concepción de la libertad americana”.15 

La propuesta soviética pretendía controlar todos los eslabones de la economía y 
extraer ex cedentes d e l a ec onomía c ampesina. E sto i mpulsó el de bate en el  
mundo oc cidental en t orno a l as consecuencias de di cho control sobre l as 
libertades i ndividuales. P ara 1947 Friedrich v on H ayes, pr emio Nobel de 
Economía (defensor del liberalismo) criticó la economía planificada y el socialismo, 
convocando a un g rupo d e i ntelectuales a  r eunirse e n l os Alpes s uizos don de 
fundan la Sociedad Mont Pelerin que propició el es tudio y  fortalecimiento de las 
sociedades l ibres y  l as virtudes y  de fectos del  s istema de l ibre m ercado. Es 
también, en es te m ismo c ontexto q ue K arl M anheim, en 1945, aboga por  u na 
defensa d e l a pl anificación a firmando q ue en s u es encia y  en s us m étodos no 
existe nad a q ue obligue a s acrificar l as l ibertades i ndividuales o  l a i dea de l a 
autodeterminación democrática16. 

En el  á mbito i nternacional s e planteaba erradicar el  ha mbre en l os p aíses 
subdesarrollados y los t rabajos del  Ingeniero A grónomo N orman B ourlag se 
enfocaron en realizar c ruces s electivos de pl antas d e m aíz, ar roz y t rigo para 
obtener v ariedades más pr oductivas. E l des arrollo ag rícola q ue s e i nició 
en Sonora, México dirigido por Borlaug en 1943, fue juzgado como un éxito por la 
Fundación R ockefeller y s e buscó propagarlo a ot ros paí ses. La O ficina de 
Estudios Especiales establecida en México se convirtió en una institución informal 
de investigación internacional en 1959, y e n 1963 se convirtió formalmente en el 
(CIMMYT) Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo17 que a partir de 
entonces resulta pi eza f undamental para i mpulsar l a R evolución V erde po r el  
mundo.  
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Cuando s e des cubrió q ue em presas c iviles t enían l a c apacidad de a tender 
también las necesidades de la guerra se favoreció e incentivó a estas empresas 
en tiempos de paz. 

Al terminar la segunda guerra mundial, los vencedores y los perdedores voltearon 
toda l a i ndustria bél ica y m ilitar h acia la  a gricultura con la pr ioridad de l a 
reconstrucción de Europa, enfatizando la industria de los gases nerviosos, pues la 
Guerra fría i ba a c ontinuar y  l as ar mas q uímicas er an ex tremadamente 
importantes. El estímulo de su uso en agricultura era necesario para abaratar los 
costos de pr oducción. R eyes, m ilitares, diplomáticos, o bispos, c ientíficos, e 
industriales d e l os países r icos se r eunieron p ara c rear l os banc os d e 
reconstrucción d e E uropa y  p ara pr estar di nero a l os países p obres p ara q ue 
compraran venenos y otros insumos para su agricultura.18 

La  revolución  verde,  echada  a  andar  en  la  década  de  l os  cincuentas,  tuvo 
como finalidad generar altas tasas de productividad  ag rícola  s obre  l a  b ase de 
una producción extensiva de gr an escala, y el uso de al ta tecnología tenía como  
principal  soporte  l a  selección genética de nuevas variedades de cultivo de alto 
rendimiento, asociada a l a explotación  i ntensiva  per mitida  p or el r iego y el uso 
masivo de f ertilizantes  q uímicos,  p esticidas,  h erbicidas, tractores y  ot ra 
maquinaria pesada.19 

En el  c ampo d e l a s ociología T alcott P arsons en s u l ibro Social S ystem (1951)  
planteaba el pr oblema d e establecer una t eoría g lobal al es tilo de N ewton q ue 
considera todas las variables y sus interdependencias. Consideró que no existe un 
objeto de estudio equivalente al de las ciencias exactas dentro de la sociología  y 
sus análisis se enfocaron en descubrir y describir las reglas que marcan la acción 
de los individuos dentro de l a sociedad, es decir, cómo las normas, la moral, los 
valores condicionan las acciones de los individuos, creía que los fines y los medios 
que bus can l as p ersonas no  s e deciden por v oluntad propia s ino q ue están 
determinados por condicionamientos sociales. 

El as pecto f undamental de l a t eoría de P arsons pu ede s er c atalogada c omo 
variaciones sin fin a la fórmula compacta: action is system.20 

En 1954, la pr imera reunión del  Center f or Advaced study i n t he Behavioral 
Sciences diversos c ientíficos c omo B oulding,  Ludw ig V on B ertalanffy, A natol 
Rapoport y Ralph Gerard, conjuntaron es fuerzos y pl antearon con éx ito el  c rear 
una sociedad dedicada a l a teoría general de los sistemas. Este hecho consolida 
la creación formal de una ent idad dedicada al  es tudio de s istemas y  a partir de 
entonces se impulsa la comunicación entre científicos que trataban el tema de la 
integración. 
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Los planes de desarrollo consideraban incidir en el  ámbito agrícola a par tir de las 
propuestas g eneradas po r l a r evolución v erde y  en es te s entido los pr oblemas 
ambientales comenzaron a generar preocupación. La obra Silent Spring21 editada 
por R achel C arson e n 1960 pone en ent redicho el m odelo de  desarrollo de l 
capitalismo Fordista norteamericano incluyendo  la crítica al uso de pesticidas en 
la agricultura, pues según la autora estos productos ponen en r iesgo los sistemas 
naturales y la población humana al modificar el equilibrio básico de la naturaleza. 
El presidente Kennedy tomó con la suficiente seriedad el problema organizando un 
panel especial y un C omité de pesticidas advirtiendo sobre los r iesgos reales de 
su uso.  

El g obierno norteamericano c on l a intención de  r eforzar s u pol ítica hac ia l os 
países latinoamericanos (como resultado de la Carta de Punta del Este)  en 1961 
ofrece l a Alianza P ara el  P rogreso, l a  cual c ondicionaba a l os g obiernos 
Latinoamericanos a  e stablecer un a s erie d e ac ciones encaminadas a el evar e l 
nivel de v ida de la población por  medio de  reformas agrarias, i ndustrialización e  
integración ec onómica, entre otros r equisitos m ás como c ondición p ara poder 
acceder a un f inanciamiento de veinte m il millones de  dól ares p ara l a r egión. 
Además, la propuesta establecía que los gobiernos deberían utilizar el máximo de 
recursos n acionales mediante i mpuestos pr ogresivos y  también de bían 
presentarse planes progresivos al Comité de los nueve formado por economistas 
latinoamericanos quienes se encargaron de revisar que los planes se ajustaran a 
los criterios establecidos en la Carta de Punta del Este.  

En 1962 se c rea el  Instituto Latinoamericano y  del  C aribe de P lanificación 
Económica y Social (ILPES) con el fin de apoyar a los Gobiernos de la región en el 
campo de la planificación y gestión pública mediante la prestación de servicios de 
capacitación, as esoría e i nvestigación. Los ag rónomos de l a E xtensión R ural 
fueron l os e ncargados de e ngañar y  “ reeducar” a l os agricultores par a q ue 
echasen al ol vido s us c onocimientos ancestrales. Los  v enenos a grícolas f ueron 
calificados como la salvación de la humanidad, y así lo enseñaban las escuelas y 
facultades. Q uien s e at reviera a c uestionarlos er a c onsiderado c omunista y  
atrasado. La agricultura de los agrónomos se convirtió en la agricultura moderna, y 
la agricultura del agricultor pasó a ser llamada agricultura de subsistencia.22  

En América Latina se generó una multitud de planes de desarrollo entre los años 
setenta y ochenta. Por recomendación de la Asamblea General de la ONU se crea 
en 1972 el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), 
“bajo l a i niciativa de  los  g obiernos  de  México,  P erú  y  V enezuela23. Dicho 
centro desapareció a finales de los ochenta al no tener los resultados previstos. En 
general, los planes implementados en América Latina se caracterizaron por tener 
escasos resultados, considerándose que los factores l imitantes fueron la falta de 
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profesionistas c apacitados, i nformación ec onómica par a l a t oma de dec isiones 
inexistente o incompleta además de que la formulación de planes se centraba solo 
en criterios económicos haciendo difícil insertarlos política y administrativamente.  

Ante estas dificultades la forma en q ue opera la planificación se ha modificado a 
partir de pr opuestas que han aportado elementos a la teoría de l a planificación y 
que resulta relevante revisar. 

4.2 La planificación tradicional o normativa  

La planificación t radicional opera c onsiderando la existencia de un s ujeto q ue 
planifica y un objeto sobre el  que se aplica el  plan, el  sujeto está representado 
por el Estado, el planificador o la oficina gubernamental encargada de realizar los 
planes, el objeto es la realidad socio-económica sobre la cual serán aplicados los 
planes. (Fig. 1) En este tipo de planificación es evidente la influencia de la ciencia 
clásica q ue c oncibe la s eparación e ntre mente y  m ateria, en es te c aso la 
separación se r efleja en l a concepción sujeto – objeto en el  proceder de l a 
planificación. 

Figura 1. Forma de operar de la planificación tradicional 

 

Fuente. Elaboración propia con base en Lira, Luis (2006) 

La planificación tradicional considera dos etapas importantes (Fig. 2), la primera se 
refiere a la elaboración del plan y la segunda a la ejecución del mismo, en ambas 
etapas existen subprocesos que forman parte de un proceso sistémico donde los 
agentes y  l as organizaciones económicas, sociales y  pol íticas exploran el  futuro 
centrando el  interés en que los cambios no ocurran de m anera f ortuita.24 La 
planificación tradicional considera que los problemas obedecen a 
escenarios que podemos entender, calcular y prever, (problemas bien 
estructurados) y que puede llegarse a estados finales cerrados. Este tipo de 
planificación i nicia c on el  pr oyecto pol ítico o c onsenso s ocial; es dec ir, el  futuro 
que en t eoría todas l as f uerzas pol íticas o s ociales desean al canzar. L os 
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planificadores deben apoyarse en un marco teórico que les permita adaptar los 
Planes a dicho proyecto político, y proceden a realizar el  diagnóstico, momento 
en el  que se identifican los elementos que separan el  momento actual del futuro 
deseado; se i dentifican los pr oblemas q ue pueden pr esentarse y  l os el ementos 
potenciales que pueden ayudar a conseguir los objetivos. Esto permite evaluar la 
viabilidad del escenario que se plantea en el proyecto político o “imagen-objetivo” 
y en su caso ajustar o hacer los cambios pertinentes para después establecer las 
metas. La manera en cómo se harán las cosas está definida por las estrategias o 
acciones que deben l levarse a c abo; en es ta etapa se plantean escenarios y  se 
trata de entender s i las condiciones políticas y los elementos técnicos al  alcance 
permitirán r ealizar l as ac ciones q ue nos  l levarán a l os obj etivos y  l as m etas. 
Consideradas l as et apas anteriores s e formulan l os pr ogramas para des tinar 
recursos con fines u objetivos específicos y por último, se establece la formulación 
y evaluación de pr oyectos q ue serán un c onjunto de ac tividades q ue 
interrelacionadas c onsiguen obj etivos es pecíficos c on r ecursos y  t iempos 
determinados. 

Figura 2. Las etapas de la planificación tradicional 

 

Fuente. Elaboración propia con base en Lira, Luis (2006) 

Este método de planificar con base en la propuesta tradicional resulta demasiado 
riguroso y obliga a pensar que las situaciones deben adaptarse al plan y no el plan 
a l as s ituaciones, l o que g enera pr oblemas par a l levarlo a c abo en u n e ntorno 
dinámico donde la realidad no siempre se comporta de acuerdo a los planes. 

4.3 La planificación situacional 

Entre los años 1960 y 1980 se desarrolló la planificación situacional,25 llamada 
así porque considera que las acciones realizadas por un mismo sujeto pueden ser 
diferentes en diversas situaciones.  
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La pl anificación s ituacional al  i gual q ue l a planificación t radicional c entra l a 
atención en la formulación de l os planes y se preocupa poco por la ejecución de 
los m ismos per o c on al gunas diferencias ( Fig. 3) .En es ta pr opuesta de 
planificación el s ujeto q ue r ealiza l os pl anes s e e ncuentra i nmerso en  el  objeto 
sobre el  c ual s erán a plicados (Fig. 4 ), c on es to el  s ujeto p uede c omprender y  
explicar la realidad de situaciones que no solo siguen leyes, sino que crean leyes 
mientras s e d esarrollan e n un a mbiente que c ambia c onstantemente, estos 
cambios no se desarrollan en un solo ámbito de la realidad, no obedecen 
solo a criterios económicos y deben considerarse diferentes factores 
dependiendo de situaciones particulares. Este enfoque por lo tanto considera 
que l a r ealidad s ocial es  s umamente v ariable y  la incertidumbre es un factor 
central a tomar en cuenta en la elaboración de los planes, por este motivo se 
afirma que los problemas no están estructurados del todo, ( son c uasi-
estructurados en palabras de Luis Lira) además de no obedecer a reglas precisas, 
claras, invariables y predecibles debe considerarse que la gente tiene valores tan 
diferentes y parten de tan diferentes ideas sobre la sociedad deseada que lo que 
es un  pr oblema y  una b uena s olución para un a p ersona r esulta a  m enudo 
irrelevante y aún perverso para otra.26 Por ultimo el cuadro comparativo (postulado 
7) m enciona q ue dentro de la planificación situacional no existen finales 
cerrados, además d eben c onsiderarse múltiples s oluciones y  es tar preparados 
para contingencias. 

Figura 3. Diferencias entre la planificación tradicional y situacional 
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Fuente. Elaboración propia con base en Lira, Luis (2006) 

Por l o r elevante de l a i nformación para el  presente trabajo s e t omará integra l a 
propuesta d e L uis Li ra27 respecto a l as c aracterísticas de l os pr oblemas c uasi-
estructurados o mal estructurados f undamentales den tro de l a planificación 
situacional que se caracterizan por lo siguiente: 

1) Están  en  un  ent orno  di námico;  t ienen  al to  gr ado  de  i ncertidumbre  y   
demandan actuación urgente.  

2) No pueden aislarse del entorno para proceder a su análisis.  Es necesario, por 
lo tanto, determinar los factores del entorno.  

3) Sus v ariables ( tanto end ógenas c omo exógenas), no s ólo s on di fíciles de  
determinar, s ino q ue ad emás s on di fusas y  s usceptibles de c ambios y  
transformaciones.  

4) No c onstituyen u n s imple problema, s ino q ue s on u n c onjunto d e el los en 
interacción continua. La solución independiente de cada uno de ellos no i mplica 
solución definitiva.  

5) Tienen  p erspectivas  di versas,  s egún  el   i ndividuo  q ue  l os  anal iza.  La s    
características ps icológicas del  i ndividuo j uegan u n pa pel i mportante e n l a 
identificación del problema. 

Normativa Situacional

Postulado 1 Sujeto escindido del objeto Sujeto dentro del objeto que contiene 
sujetos

Postulado 2 Explicación como diagnóstico Explicación situacional

Postulado 3 Sistema que sigue leyes Sistema  que  sigue  leyes  y  que  crea 
leyes

Postulado 4 Cálculo económico del deber ser Cálculo en situaciones de  conflicto

Postulado 5 Certidumbre Incertidumbre

Postulado 6 Problemas bien estructurados Problemas cuasi-estructurados 

Postulado 7 Final cerrado Final abierto

Diferencias de la Planificación Normativa (o tradicional) con la Planificación Situacional
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6) Se esgrimen ar gumentos en s u d efensa, b asados e n pr esupuestos d e l os 
sujetos que las defienden.  

7)  Su  propia  naturaleza  da  lugar  a  que  se  produzcan  definiciones  múltiples,  
con frecuencia contradictorias, que impide que se llegue a solución definitiva.  

8) Se  carece  de  reglas,  métodos  o  procedimientos  adecuados  para  proceder  
a  s u t ratamiento.  L os  dat os  e  i nformaciones  q ue  s e  o btienen  s obre  el los  
están g eneralmente sujetos  a  i nterpretaciones  di versas;  s on  i mprecisos,    
incompletos, inconsistentes,  insuficientes  y  −en  la  mayoría  de  las  ocasiones−  
contradictorios, l o q ue pr ovoca r eformulaciones c ontinuas, dado q ue l as 
conclusiones que se obtienen de  el las están sujetas fácilmente a  controversia e 
impugnación.  

9) Como  c onsecuencia  de  es ta  i mprecisión,  l as  de finiciones  q ue  se  
establecen  suelen estar basadas en la descripción de unos síntomas y no de sus 
características.  

10) Inciden, o s on i nfluidos, por di versos i ndividuos, g rupos o i nstituciones, en 
muchos casos difíciles de determinar.   

11) En  bastantes  ocasiones,  los  objetivos  que  se  persiguen  con  su  solución  
no  están definidos con claridad o son difíciles de definir. 

En este tipo de problemas  pueden utilizarse modelos cuyo comportamiento es no 
determinista, es  decir, no ob edecen a un proceso l ineal c ausa-consecuencia 
donde podemos calcular el futuro a partir del presente. Como opción para abordar 
este tipo de problemas están los modelos de  i ncertidumbre  cualitativa donde se 
explica el  p or q ué y  el  c ómo s uceden l as c osas para g enerar escenarios 
probables. Lo más importante dentro de la planificación situacional es tener claro 
lo q ue q ueremos, s i v amos en el  r umbo c orrecto y  s i es tamos hac iendo l o 
suficiente par a c onseguirlo por que l os pr oblemas q ue a fectan hoy  pudi eron 
haberse evitado o resuelto. 

Figura 4. Forma de operar de la planificación situacional 
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Fuente. Elaboración propia con base en Lira, Luis (2006) 

En l a pl anificación s ituacional observamos la in fluencia de l a t eoría de s istemas 
cuando es  utilizado el  t érmino factores del ent orno y se t iene la c onsideración 
general de que los problemas no obedecen únicamente a criterios económicos y 
debe buscarse la interacción de diversas actividades y sectores. 

4.4 La integración de las teorías   

En 1968 es publicado el libro General SystemTheory. Foundations, Development, 
Aplications traducido al  español en 19 76 c on el  n ombre Teoría G eneral de l os 
sistemas: f undamentos, desarrollo, apl icaciones. Esta publicación obedece a l a  
necesidad de superación de las limitaciones de los procedimientos analíticos en la 
ciencia1 y a la creciente complejidad del mundo moderno, al respecto Ludwig Von 
Bertalanffy mencionaba: 

La tecnología y la sociedad modernas se han vuelto tan complejas que l os 
caminos y  medios t radicionales no s on ya s uficientes y  s e imponen 
actitudes d e n aturaleza hol ista, o d e s istemas, y  generalista, o  
interdisciplinaria. Esto es cierto en muchos sentidos. Sistemas en múltiples 
niveles pi den c ontrol c ientífico: ecosistemas, c uya p erturbación l leva a 
problemas apr emiantes c omo el  de l a contaminación; or ganizaciones 
formales, como la burocracia, las instituciones educativas o el ejército; los 
graves pr oblemas qu e s e pr esentan en s istemas s ocioeconómicos, en  
relaciones internacionales, pol ítica y  represalias. S in importar hasta dónde 
sea comprensible la comprensión científica (en contraste con la admisión de 
la i rracionalidad de  l os ac ontecimientos c ulturales e históricos), y  en qué 
grado sea factible, o aun deseable, el control científico; es indiscutible que 
son en v erdad pr oblemas «de s istemas», o s ea pr oblemas de 
interrelaciones ent re gr an número de «v ariables». Lo m ismo s e apl ica a 
objetivos más limitados en la industria, el comercio y el armamento.29 
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En 1970 la teoría de s istemas se ha incorporado plenamente en la planificación 
del d esarrollo agropecuario al  c onsiderarse q ue el c arácter bi ológico de  l a 
producción, los factores históricos, la modernización, la conservación de recursos, 
la concentración económica, entre otros aspectos  inciden en el sector alimentario.  

Se m enciona que en l a pl anificación el en foque d e s istemas pr oporciona 
procedimientos pr obados q ue pos ibilitan l a del imitación y  des cripción de l a 
realidad q ue s e analiza, r ecogiéndose e n l a r espectiva t eoría e l c onocimiento 
sobre l as det erminaciones o r egularidades estudiadas e n c uanto a s istemas, la 
teoría de sistemas proporciona los marcos conceptuales que hacen posible 
integrar los aportes de las diversas ciencias y disciplinas para conocer el 
desarrollo agropecuario y actuar planificadamente.30 Al m ismo t iempo, 
constituye un a v ía de an álisis es pecializada par a des cribir y  ex plicar l a 
interdependencia d e conjunto e n r ealidades c omplejas of reciendo elementos 
valiosos para la planificación. En efecto, favorece el  uso y  perfeccionamiento de 
los métodos utilizados en la planificación, como el de aproximaciones sucesivas o 
de s olución s imultánea, y  l a i ntroducción o  el aboración de  nu evos c onceptos y 
técnicas que hacen posible conocer o transformar la realidad más eficazmente que 
los y a ex istentes. T ambién per mite apr ovechar el  aporte d e al gunas c iencias y  
disciplinas c omo l a cibernética o l a i nvestigación operacional. E n di versas 
experiencias de planificación ello se ha traducido en avances sustantivos, ya sea a 
nivel de m ecanismos es pecíficos c omo l os pr ogramas y  pr oyectos, o a ni vel 
global, básicamente en lo que se refiere al control y a la información.31 

Tradicionalmente la planificación somete la realidad (nacional, regional, l ocal)  a 
recortes (sector agropecuario, minería, industria, servicios), con el fin de facilitar la 
asignación d e recursos s egún l os r esultados es perados, c onsiderando q ue l as 
relaciones económicas er an d eterminantes. L a pl anificación agropecuaria 
visualizaba el desarrollo del  s ector s iguiendo c riterios de e ficiencia económica y  
considerando el  resto de l os subsistemas sociales (político, cultural, sociológico) 
como medio ambiente que debe adaptarse al progreso económico. Al tomarse en 
cuenta las nuevas propuestas se  consideraron necesarias las relaciones entre los 
sistemas sociales y naturales para alcanzar objetivos deseados por los miembros 
de la sociedad con el  f in de apr ovechar los recursos naturales por un l ado y los 
recursos sociales como trabajo, tecnología y conocimiento por el otro.32 

El empleo del enfoque de sistemas obliga a delimitar con precisión las 
actividades que en cada momento van a ser consideradas como parte del 
todo que se analiza. Esta delimitación tiene un carácter dinámico como 
consecuencia de los cambios que ocurren en la realidad que se considera. 
La del imitación v ariara además s egún l os propósitos qu e s e p ersiguen: C uando 
los f ines s on explicativos, el c ampo del s istema pu ede i ncluir pr ocesos y 
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actividades relativamente complejas, como los de urbanización, modificación en el 
funcionamiento del  E stado, et c. E n cambio, es  pos ible qu e, para l os ef ectos d e 
conducir y  r egular el  pr oceso de d esarrollo, s ólo s e c onsideran aquellos 
organismos y  ac tividades s obre l os c uales ex ista u na c apacidad e fectiva de 
acción.33 

En u n s istema ag ropecuario, c omo en t odo s istema, es  p osible y  c onveniente 
establecer objetivos, desagregar el  conjunto de ac tividades en subsistemas más 
homogéneos, e identificar los elementos o componentes de los cuales depende la 
interdependencia entre las actividades. Los objetivos se refieren a los resultados 
que s e buscan durante el funcionamiento y  l a t ransformación d el s istema 
analizado o manejado, q ue en el  c aso d e l as ac tividades ag ropecuarias, es tán 
relacionados a l os d eseos d e l as c omunidades nac ionales o por q uienes l as 
representan y  s u des eo de al canzar c iertos ni veles de pr oducción, i ngreso y  
distribución, as í c omo el  m ejoramiento d e l as c ondiciones d e v ida r ural y 
relaciones sociales más justas y equitativas.  

En los años setenta del siglo pasado se plantea la incorporación de subsistemas 
en la formulación de pl anes, di chos s ubsistemas están d efinidos p or l as 
actividades realizadas a ni vel pr edial destinadas a l a ob tención de  bienes 
agrícolas y pec uarios i ncluyendo pr ocedimientos pr imarios d e e mpaque y  
almacenamiento n ecesarios par a e l t raslado a c entros d e c onsumo o 
procesamiento c omo ens aque d e g ranos, e mpaque d e frutas y  v erduras, 
enfriamiento de l eche entre otros, además de incluir las actividades destinadas a 
mantener o aumentar l a c apacidad d e pr oducción d e l a explotación a  t ravés d e 
inversiones.34 

Ya que la teoría de sistemas influye en la planificación a partir de los años setenta 
se considera relevante importante profundizar en el estudio de dicha teoría.  

5. Entendiendo los sistemas 

5.1 El concepto de sistema y sus alcances 

El uso d el t érmino «sistema»  p ara d enominar or ganismos v ivos y  s istemas 
sociales fue i ntroducido en  l a c iencia por el  b ioquímico L awrence H enderson, a 
partir de ent onces el término «sistema» ha venido a definir un todo integrado 
cuyas propiedades esenciales surgen de las relaciones entre sus partes, y 
«pensamiento sistémico» como la comprensión de un fenómeno en el 
contexto de un todo superior. Esta es, en efecto, la raíz de la palabra «sistema» 
que deriva del griego synistánai («reunir», «juntar», «colocar juntos»), comprender 
las c osas s istemáticamente s ignifica l iteralmente c olocarlas en un c ontexto, 
establecer la naturaleza de sus relaciones.11 Siguiendo esta línea de pensamiento  
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el bi ólogo J oseph Woodger mencionaba q ue l a c lave e n l a or ganización de  l os 
organismos vivos es su naturaleza jerárquica, toda manifestación de vida tiende a 
construir estructuras multinivel de sistemas dentro de sistemas donde cada uno de 
ellos forma un todo con respecto a sus partes, siendo al mismo tiempo parte de un 
todo superior. Así las células se combinan para formar tejidos, éstos para formar 
órganos y éstos a s u vez para formar organismos. Los organismos existen en el  
seno de sistemas sociales y ecosistemas. A través de todo el mundo viviente nos 
encontramos con sistemas vivos anidando dentro de otros sistemas vivos.1 

Las j erarquías en l os s istemas v ivos i nvitan a pe nsar en un a or ganización  
complementaria y  al ejada d el c oncepto humano d e j erarquía g eneralmente 
formada por estructuras rígidas de dominación y control. Estas jerarquías llevaron 
a c onsiderar l a ex istencia de diferentes ni veles de c omplejidad con di ferentes 
leyes oper ando en c ada ni vel, p or es te motivo s urge el  c oncepto «c omplejidad 
organizada» donde e n cada ni vel de c omplejidad l os fenómenos o bservados 
evidencian pr opiedades q ue n o s e da n e n el  ni vel i nferior, u n ejemplo c laro y  
sencillo es  el  sabor del azúcar que no está presente en los átomos de c arbono, 
hidrógeno y oxígeno que la constituyen. A principios de los años veinte, el filósofo 
C. D. Broad acuñó el término «propiedades emergentes» para estas propiedades 
que s urgen a un c ierto ni vel de c omplejidad per o q ue no s e dan e n ni veles 
inferiores. 

Para Bertalanffy l a t eoría de s istemas es  un es fuerzo por  evitar la repetición en 
diversos ám bitos d e l a c iencia; consideraba q ue ex plicaciones formuladas p ara 
fenómenos biológicos podían por ejemplo, ser trasladadas a f enómenos sociales. 
Para él, estas coincidencias se deben a propiedades generales de s istemas que 
pueden ser aplicadas en diversos ámbitos 

“Se di rá, entonces, que una teoría general de los s istemas sería un instrumento 
útil al dar, por una parte, modelos utilizables y trasferibles entre diferentes campos, 
y evitar, por otra, vagas analogías que a menudo han perjudicado el progreso en 
dichos campos.”2 

Y c omo objeto de es tudio de dicha t eoría es tán l os fenómenos que no  pu eden 
descomponerse o comprenderse analizados en par tes y las leyes generales que 
pueden ser aplicables sin importar las propiedades particulares del sistema ni de 
los elementos participantes. 

De es ta s uerte, l a t eoría g eneral d e l os s istemas es  u na c iencia g eneral de l a 
«totalidad», c oncepto t enido has ta h ace poc o por v ago, neb uloso y  
semimetafísico. E n forma el aborada s ería una disciplina l ógico-matemática, 
puramente formal en s i m isma per o a plicable a l as v arias c iencias em píricas,3 
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considerando que un modelo verbal es preferible a ninguno o a un modelo que, 
por poder ser formulado matemáticamente, es impuesto por la fuerza a la realidad 
y la falsifica. Teorías enormemente influyentes, como el psicoanálisis o la teoría de 
la selección no fueron matemáticas y su influencia llega mucho más lejos que las 
construcciones matemáticas q ue n o s urgieron h asta después y  c ubren s olo 
aspectos parciales y una fracción pequeña de datos empíricos.4 

Para el  s ociólogo N iklas Luhmann ex istían m uchas bar reras en  s u c ampo d e 
estudio par a formular una  teoría g eneral de l os s istemas. Lh umann realizo una 
extensa r evisión s obre l os elementos q ue se des arrollaron para formular l o q ue 
denominó como Teoría general de los Sistemas de segunda generación (teoría de 
los sistemas que observan). El punto de partida para sus análisis y que resulta de 
gran importancia para comprender a l os sistemas es la noción de equilibrio como 
distinción entre estabilidad y perturbación, de tal manera que el equilibrio enfatiza 
el aspecto de la estabilidad5. Generalmente pensamos que las sociedades deben 
mantenerse es tables, que las nac iones mantienen s us fronteras,  y  es peramos 
que los precios de bienes y servicios se mantengan invariables, aunque la realidad 
es distinta. 

5.2 Los sistemas termodinámicos y los sistemas vivos (sistemas abiertos) 

Con la f inalidad de  adentrarnos e n la c omprensión de l os s istemas la 
termodinámica r esulta de mucha utilidad. E sta rama de la f ísica establecé que 
cualquier sustancia que tenga una temperatura mayor a -273.15 °C (cero absoluto) 
emite c alor y que do s s ustancias al  e ntrar en c ontacto i ntercambiaran e nergía 
hasta t ener l a misma temperatura, es dec ir, has ta encontrarse e n un es tado d e 
equilibrio térmico.6 

Para ejemplificar esto pensemos en dos trozos de metal con distinta temperatura 
que entran en contacto, podemos anticipar que el trozo más caliente se enfriará, y 
el t rozo más frío se calentará, también podemos a firmar que existirá pé rdida de 
energía y q ue el  pr oceso finalizará cuando a mbos t rozos l leguen al  equilibrio 
térmico. El proceso inverso, que el trozo más caliente aumente de temperatura y 
disminuya la temperatura del trozo más frio es muy improbable que se presente.7 

El intercambio de energía en s istemas termodinámicos (Fig. 5) fluye de s istemas 
con m ayor ener gía ( sistemas c on mayor t emperatura) a s istemas c on m enor 
energía (sistemas con menor temperatura), cuando los s istemas termodinámicos 
son m odificados por el i ngreso de e nergía l a ent ropíab aumenta al canzando su 
máximo cuando el sistema se acerca al equilibrio. 

b Del griego ἐντροπία: evolución o transfomación http://es.wikipedia.org/wiki/Entrop%C3%ADa (19/10/14) 
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Figura 5. Comportamiento de un sistema termodinámico 

 

Fuente. Elaboración propia con base en http://www.youtube.com/watch?v=qJsujXjktZ8 

Al entender la interacción de dos sistemas termodinámicos que se mueven en una 
dirección y tienden al equilibrio podemos entender el funcionamiento de sistemas 
cerrados que realizan trabajo a través de contribuciones energéticas, el estado de 
estos sistemas se considera predecible. 

En una máquina de vapor o s istema termodinámico sencillo ( figura 6)   podemos 
afirmar q ue l a a plicación de e nergía m ediante c alor  pr oduce t rabajo y  ex iste 
pérdida de energía ya que el sistema no es aislado. Cuando deja de fluir calor el 
sistema se det iene l legando al  equilibrio térmico. E n es te s istema l a en tropía 
derivada del funcionamiento de la máquina será mayor a la entropía inicial como lo 
establece la s egunda l ey de l a t ermodinámica: “La c antidad d e ent ropía d el 
universo tiende a incrementarse en el tiempo”, principio que aplica a los procesos 
de la naturaleza y mantiene el funcionamiento de la misma.8  

Figura 6. Máquina de vapor como sistema termodinámico 

 

Fuente. Elaboración propia con base en: 
http://martinarollins.bligoo.com/content/view/300253/Maquina-de-vapor.html 

Los p ostulados de l a t ermodinámica r esultan i nsuficientes cuando t ratamos d e 
entender el metabolismo o procesos químicos al interior de las células de sistemas 
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vivos. Dichos procesos s e c aracterizan por  m antenerse l ejos del  eq uilibrio, 
intercambiar materia con el medio circundante, exhiben importación y exportación, 
constitución y degradación de sus componentes materiales9 porque se refieren a 
sistemas abiertos, sistemas que tienen intercambio con el entorno. En el caso de 
los sistemas orgánicos que tienen este comportamiento se piensa en i ntercambio 
de en ergía, par a l os s istemas s ociales e n intercambio d e i nformación10 En l os 
sistemas abiertos, e speculaba B ertalanffy, l a ent ropía ( o de sorden) p uede 
decrecer y la segunda Ley de la termodinámica puede no ser de aplicación.  

5.3 Los sistemas abiertos y la planificación tradicional 

En los sistemas a biertos se considera la existencia de  en tradas y  s alidas a l 
sistema (esquemas input/output),11 según los lineamientos de un m odelo que 
transforma un a c onfiguración de en tradas ( inputs) en s alidas ( outputs) (F ig. 7 ). 
Este m odelo considera q ue s i s e a plican estímulos i guales s obre el  s istema s e 
obtendrán los mismos resultados. La propuesta se orientó hacia la predicción, ya 
que a c ondiciones d adas l os resultados pueden s er pr evistos. E l m odelo fue 
caracterizado c omo m odelo d e m áquina o f ábrica i ncapaz de dar  c uenta d e l a 
complejidad de las realidades sociales. 

Figura 7. Sistema abierto operando como modelo de entradas (inputs) y 
salidas (outputs) 

 

Fuente. Elaboración propia con base en Luhmann (2002) 

La planificación t radicional g eneró una pr opuesta s imilar al c onsiderar que a 
condiciones d adas l os r esultados pu eden s er pr evistos, que los pr oblemas 
obedecen a escenarios que podemos entender, calcular y prever, (problemas bien 
estructurados) y q ue puede l legarse a es tados finales cerrados. Los cambios 
(entradas) generados por  el Estado, los Planificadores, o l as o ficinas 
gubernamentales y  r epresentados c omo el sujeto pueden g enerar c ambios 
(salidas) s obre l a r ealidad s ocio-económica ( sistema) representada c omo el  
objeto, con la finalidad de llegar a nuevas condiciones sociales y económicas. 
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Al igual que en los sistemas termodinámicos, se considera que el estado final del 
sistema y la dirección de los cambios pueden ser previstos. 

Figura 8. Sistema de planificación tradicional operando como modelo de 
entradas (inputs) y salidas (outputs) 

 

Fuente. Elaboración propia 

En el modelo input/output se considera que el sistema  puede decidir lo que hay 
que c onsiderar c omo input, como s ervicio, c omo prestación y  q ue pued e 
transferirse a l os ot ros s istemas e n el  e ntorno (output). E n el ám bito d e l a 
psicología se habla de modelos estímulo/respuesta considerando que un s istema 
puede responder a di ferentes estímulos del entorno con la misma reacción o que 
un s istema p uede r eaccionar de manera di versa a s ituaciones h omogéneas; e s 
decir, se pensó que el sistema se puede condicionar a sí mismo, que se 
puede regir según condiciones internas que no t ienen ninguna correlación con el 
entorno. Posteriormente el modelo black box  designó que no es posible conocer, 
por compleja, la parte interior del sistema y que solo por medio de la observación 
de las regularidades externas es posible acceder a las estructuras del mismo.12 

5.4 Los sistemas abiertos y la planificación situacional 

Posterior al m odelo black box  se des arrolla el modelo feed back 
(retroalimentación) que cobró relevancia en la segunda guerra mundial al permitir 
la automatización de los procesos de bombardeo e independizarlos de la limitada 
capacidad ocular del piloto13.  

El m odelo  de r etroalimentación ( Figura 8)  comprende, pr imero, un r eceptor u  
«órgano s ensorio», y a s ea un a c elda fotoeléctrica, u na pantalla de  r adar, u n 
termómetro o un órgano s ensorio en s entido bi ológico. E n l os di spositivos 
tecnológicos, el  m ensaje puede ser una corriente débi l; o e n un organismo v ivo 
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estar representado por la conducción nerviosa, etc. Luego un centro recombina los 
mensajes que llegan y los trasmite  un efector, consistente en una máquina como 
un el ectromotor, un  c arrete d e c alentamiento o s elenoide, o un m úsculo q ue 
responde al mensaje que l lega, de tal manera que haya considerable emisión de 
energía. Por último, el funcionamiento del efector está empalmado al  receptor, lo 
cual hace que el sistema se autorregule, o sea que garantiza la estabilización o la 
dirección de acción. 14 

Figura 9. Modelo de retroalimentación 

 

Fuente. Elaboración propia con base en Bertalanffy (2009) 
 

Para r eforzar es ta i dea s e i ntrodujo el c oncepto d e bucle de retroalimentación 
(fedbackloop), e ste, es una disposición circular de el ementos c onectados 
causalmente, en la que una c ausa inicial se propaga alrededor de los eslabones 
sucesivos del  buc le, de t al m odo q ue c ada el emento t iene un efecto s obre e l 
siguiente, hasta que el último «retroalimenta» el efecto sobre el primer eslabón en 
que s e i nició el pr oceso. L a c onsecuencia de es ta disposición e s q ue el  pr imer 
eslabón («input») se ve afectado por el último («output»), lo que se traduce en la 
autorregulación de todo el sistema al verse modificado el estímulo inicial a lo largo 
de cada recorrido por el circuito. Retroalimentación en pal abras de Wiener, es el 
control de una máquina con base en su comportamiento real y no al 
esperado, en u n sentido más amplio, retroalimentación ha venido a s ignificar el  
retorno de  l a i nformación a  s u pu nto de  o rigen, a t ravés d el d esarrollo d e un 
proceso o actividad.15 

El ejemplo original de Wiener sobre el  timonel es uno de los más s imples de un 
bucle de retroalimentación. Cuando el barco se desvía de su rumbo – por ejemplo 
a la derecha- el t imonel evalúa la desviación y compensa moviendo la rueda a la 
izquierda. Esto disminuye la desviación de la embarcación, quizá hasta el punto de 
sobrepasar la posición correcta y desviarse a la izquierda. En algún momento del 
proceso, el t imonel evalúa la nueva desviación, corrige en c onsecuencia, evalúa 
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una nueva desviación y así sucesivamente. El arte de pilotar un navío consiste en 
mantener estas oscilaciones tan leves como sea posible. 

Figura 10.  Bucle de retroalimentación 

 

Fuente. Capra (2006) p. 75 
 
Norbert Wiener y  s us c olegas r econocían a l a r etroalimentación c omo e l 
mecanismo esencial de l a h omeostasis, l a a utorregulación q ue p ermite a  l os 
organismos vivos mantenerse en un estado de equilibrio dinámico. Así pues, el 
concepto de bucle de retroalimentación introducido por los cibernéticos condujo a 
nuevas per cepciones s obre l os m últiples pr ocesos a utorreguladores 
característicos de l a v ida, g racias a l as q ue hoy  ent endemos q ue l os buc les de 
retroalimentación es tán om nipresentes e n el  m undo v ivo, c onstituyendo u na 
característica especial de los patrones de red no-lineales propios de los sistemas 
vivos.16 Para Bertalanffy los sistemas abiertos consiguen mantenerse en un estado 
de al ta i mprobabilidad es tadística en orden y  or ganización, c omo l os s istemas 
vivos que s e m antienen en u n es tado de a lto or den e i mprobabilidad, o i ncluso 
evolucionan hacia di ferenciación y  or ganización c recientes, c omo oc urre en el 
desarrollo y la evolución organísmicos.17  

Al desarrollarse l os m odelos de r etroalimentación, l a pl anificación s ituacional s e 
ocupó de g enerar propuestas en situaciones que no s olo s iguen leyes, s ino que 
crean leyes mientras se desarrollan en un ambiente que cambia constantemente y 
se ocupa de r esolver problemas en un e ntorno dinámico que t iene al to grado de 
incertidumbre y que dem anda ac ción ur gente, c onsiderando que e l s ujeto que 
planifica se encuentra inmerso en el objeto sobre el cual se planifica. En este tipo 
de pl anificación s e c onsidera que l os problemas s on di fíciles de det erminar y  
susceptibles a c ambios y  t ransformaciones, además, se afirma q ue los 
problemas son un conjunto de ellos en interacción continua (similar a  la s 
redes no-lineales de en los sistemas vivos) y que la solución de cada uno de ellos 
no implica solución definitiva. 
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Los problemas son imprecisos y s uele r ealizarse descripción de unos  s íntomas 
pero no de sus características, es decir, como propone el modelo black box no es 
posible c onocer, por  c ompleja, l a par te i nterior del  sistema y s olo puede n 
analizarse las regularidades de sus relaciones externas. 

A l os pr oblemas q ue debe r esolver es te t ipo de pl anificación s e l es deno mina 
cuasi-estructurados o  m al estructurados y  para r esolverse puede n ut ilizarse 
modelos c uyo c omportamiento es  no determinista; es to es , no obe dece a un 
proceso lineal causa – consecuencia donde podemos calcular el futuro a partir del 
presente.18 

5.4.1 La planificación como sistema de retroalimentación 

Si t omamos elementos de  l a t eoría input/output, la p lanificación t radicional, la 
planificación situacional e incorporamos el concepto de retroalimentación podemos 
generar un modelo que nos ayude a comprender a la planificación operando como 
un sistema que se retroalimenta. 

En el m odelo ( Fig. 10 ) el s ujeto representado por  el  es tado, pl anificadores o l a 
oficina g ubernamental g enera un es tímulo s obre l a r ealidad s ocial y  ec onómica 
que es  el  obj eto de l a pl anificación, l a finalidad es  generar n uevas c ondiciones 
sociales, económicas, pol íticas, c ulturales, ambientales o l as q ue s e c onsideren 
necesarias en cada caso. En un m omento dado se evaluarán las respuestas del 
objeto y con base a l os r esultados podrá g enerarse un n uevo es tímulo para 
conseguir los r esultados es perados. E l pr oceso p odrá retroalimentarse y es tará 
sujeto a la disponibilidad de tiempos y/o recursos. En este modelo tanto el sujeto 
como el objeto de la planificación están inmersos en el sistema y forman parte del 
mismo. 

Figura 11.  La planificación como modelo de retroalimentación 
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Fuente. Elaboración propia 

5.5 comportamiento de los sistemas abiertos 

Los sistemas a biertos s e c omportan c omo estados uni formes ( steady) que se 
mantienen s eparados del  eq uilibrio v erdadero, es tán e n c ondiciones de r ealizar 
trabajo, son independientes de las condiciones iníciales y están determinados sólo 
por los parámetros del propio s istema, además, el mismo estado f inal puede ser 
alcanzado i ndependientemente d e per turbaciones y  di ferentes c ondiciones 
iniciales.19 

Para el científico ruso Ilya Prigogine estructura y cambio son condición de la vida  
y por lo tanto los sistemas vivos se comportan como estructuras disipativas que 
se mantienen en estado es table lejos del equilibrio20. Las  es tructuras disipativas 
no pueden deducirse de l as propiedades de sus partes ya que son consecuencia 
de s u < <organización s upramolecular>>. P rigiogine demostró que el  
comportamiento d e u na es tructura di sipativa alejada del  eq uilibrio no sigue 
ninguna ley universal, sino que es exclusivo del sistema específico21. 

Estas es tructuras  fueron obj eto de  es tudio de  Humberto M aturana y F rancisco 
Varela cuando buscaron describir el funcionamiento de los sistemas vivos. A partir 
de es to establecieron que el  s er vivo no es  u n c onjunto de m oléculas s ino una 
dinámica molecular, un proceso que ocurre como unidad discreta y singular como 
resultado d el o perar, y en el  o perar de l as distintas c lases de m oléculas que lo 
componen en un  e ntre j uego de  i nteracciones y  r elaciones de v ecindad q ue l o 
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especifican y r ealizan c omo u na r ed cerrada de c ambios y  s íntesis m oleculares 
que pr oducen l as m ismas c lases de  moléculas q ue l a constituyen, c onfigurando 
una di námica q ue al  m ismo t iempo es pecifica en c ada i nstante s us bor des y  
extensión. Es a  es ta red d e producciones d e c omponentes, que resulta cerrada 
sobre sí misma porque los componentes que produce la constituyen al generar las 
mismas dinámicas de producciones que las produjo, y al determinar su extensión 
como un ente circunscrito a través del cual hay un continuo flujo de elementos que 
se hacen y dejan de ser componentes según participan o dejan de participar en 
esa red, a lo que llamamos autopoiesis.22 

5.6 Autopoiesis en los sistemas vivos y sociales 

Auto, por s upuesto, s ignifica < <si m ismo>> y  s e r efiere a l a a utonomía de l os 
sistemas a utoorganizadores. P oiesis, q ue t iene l a m isma r aíz griega q ue 
<<poesía>>, significa, <<creación>>. Así pues, autopoiesis significa <<creación en 
sí mismo>>.23 

Pensemos en  una célula vegetal: E sta e s pos ible no p orque t enga di versos 
componentes (núcleo, mitocondrias, ribosomas, etc), sino por la dinámica de todos 
ellos, existe como uni dad ( célula) p orque t odos s us c omponentes oper an y  s e 
mantienen operando en un entre juego de interacciones y relaciones de vecindad 
que la especifican. A l interior existe una r ed de c ambios y s íntesis de m oléculas 
que producen la misma c lase de moléculas que la constituyen (proceso definido 
como metabolismo) configurando una dinámica que al mismo tiempo especifica en 
cada instante sus bordes y extensión. 

El límite de la célula, formado por algunos de los componentes de esta, encierra la 
red de pr ocesos m etabólicos, l imitando as í s u e xtensión. A l m ismo t iempo, l a 
membrana participa en la red seleccionando las materias primas para los procesos 
de producción (el al imento de la célula) a t ravés de filtros especiales y disipando 
los r esiduos e n el  m edio ex terior. D e es te m odo, l a r ed autopoiesica c rea s us 
propios l ímites, q ue definen a l a c élula c omo s istema propio, que par ticipa a l 
mismo tiempo activamente en una red mayor.24  

 

 

Figura 12.  Procesos metabólicos de una célula vegetal 
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Fuente: Capra (2006) p. 179 

Dentro de la célula (Fig. 11) el ADN produce el ARN, quien transmite instrucciones 
a los centros de producción de enzimas, que entran en el núcleo de la célula para 
reparar el  A DN. C ada c omponente en esta r ed p arcial ay uda a pr oducir o  
transformar otros componentes, luego la red es claramente autopoiesica. El ADN 
produce el  A RN, éste especifica l as enzimas y  és tas r eparan el  A DN.25 Este 
proceso ejemplifica un buc le al  interior de la célula, ex istiendo muchos procesos 
que pueden tener esta característica. 

Puesto que todos los componentes de una red autopoiesica son producidos por 
otros componentes de la red, el sistema completo es organizativamente cerrado, 
a pesar de ser abierto en relación con los flujos de materia y energía.26 

Lhumann buscó una operación que cumpliera la función de l a autopoiesis en los 
sistemas sociales, es decir, una operación que permitiera a los s istemas enlazar 
operaciones de su propio tipo, y dejar fuera a las demás,27 que tuviera capacidad 
de eslabonar operaciones anteriores con subsecuentes, encontrando que no hay 
en el  ámbito s ocial multiplicidad d e al ternativas par a d e e ntre ellas es coger l a 
operación q ue defina l o s ocial. La comunicación es el  único f enómeno q ue 
cumple c on l os r equisitos: un  s istema s ocial s urge c uando l a c omunicación 
desarrolla más comunicación, a partir de la misma comunicación, afirmando que lo 
social pu ede q uedar explicado baj o l a forma de u na r ed d e o peraciones q ue 
genera una fenomenología de autopoiesis. 28 

52 
 



Maturana af irma qu e e xisten s istemas n o m oleculares q ue c omparten c on l os 
sistemas v ivos l o q ue t iene q ue v er c on l a  a utopoiesis, pero al  ex istir en ot ro 
dominio tienen otras características que los hacen completamente diferentes. Así, 
por ejemplo,  es posible que una cultura sea un sistema autopoietico que existe en 
un espacio de conversaciones, pero es una cultura no un ser vivo.29 

Capra g enera discusión ar gumentando q ue mientras el c omportamiento en el 
terreno físico está g obernado por  c ausa y ef ecto –las l lamadas “ leyes de l a 
naturaleza”- en el  t erreno s ocial s e r ige p or nor mas g eneradas por el  s istema 
social y frecuentemente codificadas en forma de leyes. La diferencia crucial estriba 
en q ue l as r eglas s ociales pu eden r omperse, per o l as n aturales no.  Los s eres 
humanos pueden escoger entre obedecer una regla social o  no; las moléculas no 
pueden escoger si deben o no interactuar.30 

Que los s istemas sociales puedan o no ser considerados como autopoieticos es 
un debate  abi erto. En nuestro caso y  amparados en l a propuesta de Lh umann 
consideramos que en  los s istemas s ociales l a c omunicación es  l a o peración 
análoga a l a aut opoiesis de l os s istemas v ivos y  q ue l a explicación del  
comportamiento a utopoietico en s istemas v ivos es válido para ex plicar el  
comportamiento de los sistemas sociales planificados. 

6 Los sistemas complejos 

Para d efinir y  c omprender l os el ementos q ue es tán pr esentes dentro de  u n 
sistema así como sus límites y relaciones, el estudio de los sistemas complejos 
que están c onstituidos por  el ementos het erogéneos en interacción1, es d e gran 
utilidad. Estos representan un recorte de l a r ealidad, conceptualizada como una 
totalidad organizada (de ahí la denominación de sistema), en la cual los elementos 
no son separables y, por tanto, no pueden ser estudiados aisladamente.2 Entender 
estos s istemas y  l a t eoría asociada a ellos n os permitirá definir sistemas 
planificados y su funcionamiento. 

Cuando se aborda el  tema de s istemas complejos es tablecer l a di ferencia entre 
multidisciplina e interdisciplina facilita la comprensión de los s istemas complejos. 
En el primer caso un grupo de investigadores realiza aportes desde su campo de 
estudio o disciplina particular respecto a una problemática  general, integrando en 
este c aso r esultados de diferentes es tudios. En el  s egundo c aso, el g rupo de  
investigación integra l os di ferentes en foques3 (especialidades) a par tir de  una 
concepción común sobre el problema. 

La concepción común de los enfoques integrales es resultado de dos factores; El 
primero se refiere al contexto social donde ciertas sociedades, dentro de ciertas 
culturas, en momentos hi stóricos determinados, y  dep endiendo de  di versos 

53 
 



factores (en particular políticos y económicos), condicionan un tipo de ciencia que 
imprime una di reccionalidad particular a l a investigación. A esto lo denominamos 
componente sociológica. El segundo se refiere a l os marcos conceptuales y la 
conformación de teorías que corresponden a una cierta concepción del mundo, es 
decir, a un c ierto Weltanschauungc y tienen que v er con l a f orma en c ómo se 
desarrolló l a c iencia en s u c ontenido i nterno, s us marcos c onceptuales y  l a 
definición d e t eorías.4  Cuando un g rupo de i nvestigación c omparte ambos 
elementos, es posible definir la problemática a estudiar bajo el mismo enfoque5  

Cuando abordamos los problemas del mundo actual bajo el enfoque de s istemas 
el c ontexto s ocial c omo l a v isión del m undo se encuentran m arcados po r  la 
problemática ambiental, condición que requiere y  pr opicia l a g eneración y  
consolidación de una  teoría científica enc aminada a l a s olución integral de l os 
problemas que es también la búsqueda de  soluciones al problema ambiental en 
las diferentes especialidades. 

Los componentes que s erán c onsiderados par a el  es tudio o l a generación d e 
propuestas integrales son particulares para c ada caso6 y es tablecerlos r equiere 
ciertas consideraciones. E n pr imer l ugar nec esitamos t ener en c uenta que 
estudiaremos un “trozo de la realidad” compuesto por factores físicos, biológicos, 
sociales, económicos, políticos entre otros7 y que todos tenemos la capacidad de 
observar pero no t odos obs ervamos lo mismo y  no t odos nos preguntamos l o 
mismo cuando nos e nfrentamos a u n pr oblema. S i bi en t odos des arrollamos 
estructuras cognoscitivas m ientras c recemos y  es to n os permite percibir 
experiencias c omunes, ex isten es tructuras c ognoscitivas q ue r equieren al tos 
grados de s ofisticación y  pos ibilitan a l os i ndividuos per cibir el  m undo d e forma 
distinta. Podemos a firmar q ue no  existen los observables pur os o q ue t odo 
observable está cargado de teoría. Algunos observables pueden parecer obvios, 
inmediatos y accesibles a la experiencia con solo mirar y oír, (directamente o con 
instrumentos) otros r equieren de es tructuras es pecializadas que p osibilitan a l 
músico afinar i nstrumentos y  a los astrónomos observar el  movimiento de l 
universo según las leyes del  cálculo diferencial e integral.  

cc (Weltanschauung palabra d e or igen al emán c ompuesta p or l as r aíces 
Welt ('world') and Anschauung ('view' or 'outlook')) que puede ser expresada como 
los f undamentos ev aluativos, a fectivos o c ognoscitivos c on l os q ue g rupos o 
personas establecen supuestos sobre la naturaleza o l as cosas y que usan para 
llevar s us vidas, s e r efiere a l a forma e n c omo l os i ndividuos o l a s ociedad 
entendemos, p ercibimos y  valoramos l as cosas a t ravés de l a filosofía, l os 
postulados normativos o ex istenciales, l a ét ica, l os v alores o  l as em ociones 
http://en.wikipedia.org/wiki/World_view 

54 
 

                                                           

http://en.wikipedia.org/wiki/World_view


El niño y el profano pueden ver: ellos no son ciegos. Pero ellos no pueden 
ver l o que v e el  f ísico: el los son c iegos c on r especto a l o qu e és te v e. 
Nosotros podemos no  oí r q ue el  o boe es tá des afinado, au nque esto s ea 
dolorosamente obvio para un m úsico ( quien, i ncidentalmente no  oy e l os 
tonos y los interpreta como estando desacorde sino que simplemente oye el 
oboe d esafinado. N osotros s implemente v emos l a h ora; el c irujano 
simplemente v e l a herida as éptica; el f ísico v e el  s obrecalentamiento de l 
ánodo del tubo de rayos X……8 

Cuando v amos a u na c omunidad agrícola, p or ej emplo, no “ vemos” 
campesinos, s ino i ndividuos c on c iertas características p ersonales. E l 
hecho de que registremos “campesinos” es el resultado de una elaboración 
conceptual q ue c oncierne, t anto a l as ac tividades pr oductivas de esos 
individuos, como a las relaciones con la producción de la sociedad a la cual 
pertenecen. D el m ismo m odo, u n s ociólogo pue de entrar a un pueblo y  
decir que el “ve” diferentes “clases sociales”…..9  

Conocer significa es tablecer relaciones en una m ateria pr ima que, sin dud a es 
provista por  l a ex periencia pero c uya or ganización depende d el s ujeto 
cognoscente10.  

Cuando Maturana se refiere a los sistemas vivos establece que la percepción de 
estos no puede ser contemplada como la representación de una realidad externa, 
sino que debe ser entendida como la creación continua de nuevas relaciones en el 
interior de la red neuronal: << Las actividades de las células nerviosas no reflejan 
un e ntorno i ndependiente del  organismo vivo y por  l o t anto no p ermiten l a 
construcción de un mundo existente de un modo absolutamente externo.>>11 

Al enfrentarnos con un problema y plantearnos la pregunta o  preguntas que nos 
ayudaran a guiar la investigación y definir los objetivos utilizamos un conjunto de 
conocimientos englobados e n el  marco epistémico. Este, es r esultado de l as 
estructuras cognoscitivasd comunes a todos los individuos, de las experiencias, la 
formación académica, el contexto social y la visión del mundo donde los individuos 
o grupos de individuos se desarrollan.  

Teniendo c omo r eferencia el  marco epistémico el i ndividuo o  el  g rupo de 
individuos perciben observables como datos de la experiencia ya interpretados y 
establecen hechos que r elacionan el ementos den tro de u na misma t eoría y  de  
esta c on otras t eorías.12 Los el ementos q ue s on c onsiderados d e mayor 

d del latín: cognoscere, ‘conocer’, definida como la facultad de un ser vivo para 
procesar información a partir de la percepción 
http://es.wikipedia.org/wiki/Cognici%C3%B3n 
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importancia dentro de la investigación (o dentro del plan) constituyen el dominio 
empírico.13 

Para n o c aer e n falsas anal ogías s e s ugiere q ue l as r elaciones o hec hos s ean 
establecidos según l eyes f ormuladas e n el  s eno de  t eorías y  no c omo 
generalizaciones ocurridas con regularidad pero sin sustento teórico. 

7 El vínculo entre sistemas abiertos y sistemas complejos 

Para lograr la comprensión de los sistemas vivos  debemos tomar en cuenta dos 
conceptos fundamentales. El primero de e llos se refiere a l as relaciones entre 
componentes que determinan las características esenciales de un sistema vivo, es 
decir, debemos tener en cuenta que ciertas relaciones deben estar presentes para 
que al go s ea r econocible c omo un a s illa, u na bicicleta o  u n ár bol. E sta 
configuración de relaciones que otorgan al sistema las características esenciales, 
se conocen como patrón de organización.1 

Dicho pat rón c umple la función de l os hechos representados en l a t eoría d e 
sistemas complejos y está definido por el marco epistémico del individuo o grupo 
de t rabajo q ue pl anifica. A par tir de es to podemos r econocer y c aracterizar el 
sistema con el cual deseamos trabajar. 

El segundo concepto es la estructura y se refiere a la corporeización física del 
patrón de organización; en otras palabras, la presencia física de los componentes. 
En el  c aso de l os s istemas v ivos se r efiere a l as f ormas, l as c omposiciones 
químicas, et c.2 que forman un a c élula. En el  caso del s istema de p lanificación 
integral proponemos que la estructura esté r epresentada por l a m anifestación 
física d e los elementos incluidos en el  patrón de organización, t ema q ue 
desarrollaremos con detalle en el capítulo 8.  

Para i lustrar l a di ferencia ent re patrón y  es tructura Capra retoma un sistema no 
vivo bien conocido3: una bicicleta. Para que algo pueda ser llamado una bicicleta 
deberá ex istir un número de r elaciones funcionales e ntre s us c omponentes 
conocidos como cuadro, pedales, manillar, ruedas, cadena, ruedas dentadas, etc. 
La configuración completa de esas relaciones funcionales constituye el patrón de 
organización de la bicicleta. 

La estructura de l a bi cicleta es  l a m anifestación física de  s u pa trón de 
organización en t érminos d e c omponentes de formas específicas, hec hos de 
materiales específicos. E l m ismo pa trón <bicicleta> puede manifestarse a t ravés 
de muchas estructuras distintas. El manillar tendrá distinta forma para una bicicleta 
de paseo, otra de carreras y una de montaña; el cuadro podrá ser pesado y solido 
o l igero y  del icado, l os neu máticos podrán ser es trechos o a nchos, t ubulares o 
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macizos. Todas es tas c ombinaciones y  m uchas o tras serán r econocidas c omo 
diferentes manifestaciones físicas del m ismo pa trón de relaciones que de finen a 
una bicicleta. 

En una máquina tal como una bicicleta, las partes han sido diseñadas, fabricadas 
y ensambladas para formar una estructura con componentes fijos. En un sistema 
vivo, por  el  c ontrario, l os c omponentes c ambian c ontinuamente. H ay un flujo 
incesante de materia y ener gía a t ravés de l or ganismo. C ada c élula s intetiza y  
disuelve c ontinuamente es tructuras y  el imina pr oductos d e des echo. Tejidos y  
organismos remplazan sus células en ciclos continuos. Hay crecimiento, desarrollo 
y e volución. A sí, des de el  m ismo i nicio d e l a bi ología, l a c omprensión de l a 
estructura viva ha sido inseparable del entendimiento de los procesos metabólicos 
y relativos al desarrollo. 

Creemos q ue al i gual q ue e n l os s istemas v ivos, l os sistemas s ociales se 
caracterizan por  op erar lejos del e quilibrio y t ener un c omportamiento di námico. 
Los g rupos p olíticos y  s ociales s e forman y s e di suelven, l as i nstituciones se 
transforman, cambian o desaparecen según l as condiciones sociales y  pol íticas, 
los grupos y los individuos son capaces de generar cambios según sus deseos o 
aspiraciones, l as fronteras se han modificado a t ravés de l a hi storia y  la cultura 
cambia a través de los años como resultado de un flujo incesante de información. 

En los sistemas vivos, el proceso vital se ocupa de la continua corporeización del 
patrón de organización del s istema. Así pues, el  criterio de proceso constituye el 
vínculo ent re pa trón y  es tructura. E n el  c aso de nu estra bi cicleta, el  pat rón de 
organización es tá r epresentado por l os di bujos del  pr oyecto nec esarios par a s u 
construcción, la estructura por la bicicleta especifica física y el vínculo entre patrón 
y estructura por el proceso mental del diseñador. En el caso de un organismo vivo, 
el patrón de organización siempre está corporeizado por la estructura del sistema, 
mientras que el vínculo entre patrón y estructura reside en el proceso de continua 
corporeización. 

El proceso en nuestra propuesta está representado por la dinámica social y hace 
posible el v ínculo en tre el  p atrón de  or ganización o hechos y l a es tructura 
particular de cada plan. 

8 El sistema de planificación Integral de desarrollo 

8.1 El enfoque integral 

La c iencia y la educación integral no s olo deben preocuparse por incluir muchas 
materias o diversos conocimientos en el análisis de los problemas o en los planes 
de estudio. Una de las críticas a la educación general se basa en el hecho de que 
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fácilmente degenera hacia la mera presentación de información tomada de tantos 
campos de i ndagación como alcancen a s er repasados en un s emestre o en u n 
año…Quien oyese a estudiantes adelantados charlando, no dejaría de escuchar a 
alguno diciendo que «los profesores nos han at iborrado, pero ¿Qué quiere dec ir 
todo esto?». M ás i mportante es  l a bús queda de c onceptos bás icos y  pr incipios 
subyacentes  que s ean v álidos en t oda l a ex tensión del c onocimiento.1 Las 
exigencias ed ucativas de adiestrar «generalistas c ientíficos» y  de ex poner 
«principios básicos» interdisciplinarios son precisamente los que l a teoría general 
de l os s istemas as pira a s atisfacer. N o s e t rata de u n s imple pr ograma ni  de 
piadosos d eseos, y a que, c omo t ratábamos de m ostrar, y a es tá al zándose un a 
estructura t eórica as í. V istas l as c osas d e es e m odo, l a teoría gen eral d e l os 
sistemas sería un importante auxilio a la s íntesis interdisciplinaria y la educación 
integrada.2 

“Se supone que el generalista tiene una cultura muy amplia, sin ser estrictamente 
especialista en ninguna disciplina. S e piensa que es tá, p or c onsiguiente, 
especialmente dotado par a a bordar pr oblemas c omplejos y  ef ectuar s íntesis 
superadoras del  especialísimo es trecho. Este e nfoque de  l a i nterdisciplinariedad 
presenta serias dificultades que es necesario señalar.  

En primer término surge el problema de  cómo formar tales generalistas. No son 
raras l as v eces en q ue s e s omete al  al umno a “ curso i nterdisciplinarios” que  
consisten simplemente en un conjunto de temas “puestos juntos”, cada uno de los 
cuales es desarrollado por un… ¡especialista! En tales casos se deja al alumno la 
tarea más difícil: efectuar por si mismos la síntesis integradora 

Finalmente, la vía alternativa que suele proponerse para abordar el problema de la 
interdisciplinariedad es la formación de equipos pluri-disciplinarios. 

Dado que –se af irma- nadie puede abarcar el amplio espectro de conocimientos 
que requieren estudios interdisciplinarios, la única forma de abordar tales estudios 
es a t ravés de gr upos de t rabajo i ntegrados por  r epresentantes de di versas 
disciplinas. La interdisciplinariedad-se insiste-solo se da en un equipo, y un trabajo 
interdisciplinario es  s iempre el  resultado d e un equi po pl uridisciplinario. E sta 
formulación es  c orrecta: un e quipo de t rabajo no es  i nterdisciplinario, lo que e s 
interdisciplinario es  u na m etodología par ticular de i nvestigación que r equiere l a 
conformación d e e quipos m ultidisciplinarios. P ero a p oco de que se analice en  
detalle l a af irmación anterior, s e a dvierte que es i nsuficiente: Un c onjunto de 
especialistas puede ser denominado multidisciplinario o pl uridisciplinario, pero no 
por el  mero hecho de estar juntos se torna interdisciplinario. La yuxtaposición de 
especialistas (multi- o pluri- ) no producen la interdisciplinariedad, que es, insisto, 
una c onsecuencia m etodológica de c oncebir c iertas pr oblemáticas des de una 
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perspectiva e n p articular, l a d e l os s istemas c omplejos. La  ex periencia hi stórica 
es, e n ese s entido, c oncluyente. C on muy r aras ex cepciones, l os grupos 
multidsciplinarios han pr oducido al go m ás que conjuntos de 
trabajos…especializados. E l hecho de q ue alguien escriba luego un prólogo que 
procura d escribir “ conexiones” ent re ellos, y que s e l os publ ique en un mismo 
volumen con una tapa común, no lo convierte en estudios interdisciplinarios. 

Así, no negamos que la investigación interdisciplinaria requiere de un equipo de 
trabajo c onstruido p or es pecialistas de di verso or igen. E sta es  una c ondición 
necesaria, pero está lejos de ser una condición suficiente. La interdisciplinariedad, 
en tanto metodología de investigación, no emerge espontáneamente por el hecho 
de que varios especialistas trabajen juntos.”3 

“En la tarea de lograr la integración de conocimientos también debemos tomar en 
cuenta los valores éticos y el papel de l os individuos y la sociedad en l a solución 
de l os pr oblemas. ¿ Cómo s e f orman pr ofesionales e i nvestigadores c apaces de 
abordar el  es tudio i nterdisciplinario de  s istemas c omplejos? P reparar c ientíficos 
sociales capaces de enfrentar esa problemática requiere un cambio profundo en la 
formación de l os c ientíficos –“sociales y  n aturales”-que s ignifique una t oma de  
conciencia de la dimensión social de la ciencia y de l a responsabilidad social del 
científico. Parecería una extraña redundancia, o aun una ridícula paradoja, hablar 
de responsabilidad social del… científico social, pero no lo es.  

Los nuevos enfoques en la ciencia y la necesidad de i nvestigadores, científicos y 
profesionistas que aborden las problemáticas en t orno a s istemas obedecen a l a 
necesidad de resolver la problemática ambiental, estos problemas no son nuevos, 
excepto las dimensiones que han adquirido las catástrofes.  

Lo que sí es nuevo es el hecho de que los problemas del medio ambiente hayan 
pasado a pr imer pl ano en l a at ención d e l os gobi ernos y  de l os or ganismos 
internacionales. N o e s m uy av enturado p ensar qu e es a pr ioridad m undial qu e 
adquirió la problemática ambiental se debe, en buena medida, a q ue también los 
“grandes” están ahora entre las víctimas.”4  

Para Bertalanffy la teoría de sistemas y la ciencia deben servir para solucionar los 
problemas del  m undo, no para c ontrolar a  l os i ndividuos y  l as sociedades. L a 
comprensión científica de la sociedad humana  no solo nos enseñará lo que tienen 
de común en otras organizaciones el comportamiento y la sociedad humanos, sino 
también cuál es su unicidad. El postulado principal será: el hombre no es sólo un 
animal pol ítico; es , a ntes y  s obre t odo, u n i ndividuo. Lo s valores r eales d e l a 
humanidad no s on l os qu e c omparte c on l as en tidades bi ológicas, c on e l 
funcionamiento de u n or ganismo o una c omunidad de ani males, s ino l os qu e 
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proceden de l a mente individual. La s ociedad humana no es  una comunidad de  
hormigas o de t ermes, regida por instinto heredado y controlada por las leyes  de 
la totalidad superordinada; se funda en los logros del individuo, y está perdida si 
se hace de este una rueda de la máquina social. En mi opinión, tal es el precepto 
último que ofrece una teoría de la organización: no un manual para que dictadores 
de cualquier denominación sojuzguen con mayor ef iciencia a l os seres humanos 
aplicando c ientíficamente l as l eyes f érreas, s ino u na advertencia de que e l 
Leviatán d e l a or ganización no d ebe engullir al  i ndividuo s i no  q uiere f irmar s u 
sentencia inapelable.5 

No esperamos que todos los problemas científicos sean formulados en t orno a la 
teoría de s istemas, lo que pretendemos es  ocupar su potencial de análisis para 
entender y  r esolver l os problemas que l o a meritan. Consideramos q ue la 
planificación y  l a c iencia s e enfrentan al  r eto c omún d e r esolver problemas 
sumamente c omplejos y  construir m odelos de análisis q ue l ogren c omprender 
múltiples factores, guiando a la sociedad hacia la toma de decisiones acertadas y 
eficientes par a r esolver el det erioro am biental no s olo di sminuyendo l as 
consecuencias o externalidades sino resolviendo las causas. 

La pr opuesta m etodológica q ue s e pr esenta bus ca c ontribuir, a p artir d e las 
capacidades individuales y colectivas a la formación de profesionistas capaces de 
proponer soluciones a la problemática común y creemos que la educación no debe 
servir par a encasillar y  adiestrar i ndividuos y /o sociedades q ue reproduzcan e l 
sistema q ue ha demostrado s er i nviable para l as g eneraciones presentes y  
futuras. La e ducación y  l a c iencia deben ante todo pr ivilegiar la r eflexión y  l a 
transformación d el mundo, l a g eneración de propuestas y  l a c onstrucción de 
alternativas de desarrollo. 

A l as pr eocupaciones t radicionales d entro de l a planificación s e s uma ahor a l a 
instrumentación d e di spositivos l egales, así c omo de m edidas preventivas y  
correctivas tendientes a modificar los hábitos de c onsumo y controlar los efectos 
de l a di sposición de l os des echos de l os procesos pr oductivos s obre el  m edio 
ambiente.6 Los objetivos de una planificación ambiental están asociados con una 
nueva c oncepción t eórica de l a r elación s ociedad-naturaleza que nor ma a t odo 
proceso pr oductivo y qu e g enera u na nueva p ercepción d e l os r ecursos 
potenciales p ara el  d esarrollo s ocial, f undado en l a articulación de l os pr ocesos 
económicos, ec ológicos, c ulturales y  t ecnológicos, y  orientado hacia l a 
construcción de una racionalidad productiva alternativa.7 

Es necesario tomar en cuenta que las condiciones actuales del mundo requieren 
propuestas nov edosas y l a pl anificación no es  l a ex cepción, l a pl anificación 
ambiental r equiere d e un a movilización social y  c ultural or ientada h acia l a 
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conducción de u na s erie de prácticas n ovedosas de g estión d e l os r ecursos a 
través de estrategias creativas de organización productiva. Estas estrategias, tanto 
en el  ni vel nacional c omo l ocal, no  p ueden s er pr escritas c omo un m étodo de 
acción aplicable a todos los casos. Una planificación ambiental a fondo solo puede 
concebirse c omo un pr oceso d e ges tión d escentralizada y  par ticipativa  de l os 
recursos pr oductivos de l os p ueblos; s in embargo, s u r ealización d ependerá, 
dentro d e l as c ondiciones pol íticas e i nstitucionales de c ada c aso, de l as 
estrategias de or ganización, c omunicación y  ac ción que e manan de  l as 
características i deológicas y  c ulturales d e c ada c omunidad,8 consideramos 
también necesario que la noción de desarrollo emane de estos mismos principios. 

La nueva estrategia debe entender y modificar sistemas a diversas escalas y con 
diversos f ines, el  principio hol ístico n o s ignifica l a p osibilidad d e i ncluir en  el  
análisis y  en l as ac ciones c oncretas a l a t otalidad d e l os pr ocesos q ue al lí 
confluyen; es ta praxis s iempre t endrá q ue i mplicar u na s elección es tratégica d e 
ciertos pr ocesos ( desde c iertas pos iciones epi stemológicas y  políticas), q ue 
obligan a j erarquizar s us g rados de i ncidencia y  de s us ef ectos c ausales, 
determinantes y condicionantes sobre una problemática concreta,9 pensando que 
un sistema c omplejo es  una r epresentación de un r ecorte d e l a r ealidad, 
conceptualizado c omo una t otalidad or ganizada ( de ahí  l a d enominación d e 
sistema), en la cual los elementos no son “separables” y, por tanto, no pueden ser 
estudiados aisladamente.10 

Creemos q ue l a s olución i ntegral d e l a p roblemática ambiental r eside e n l a 
construcción de nuevos paradigmas económicos, sociales, culturales, productivos, 
políticos y  educ ativos, ade más, c onsideramos q ue los pl anes m ás viables s on 
aquellos que c oncibe la s atisfacción d e n ecesidades i ndividuales y c olectivas a  
partir de l us o y  apr ovechamiento de la m ayor cantidad de recursos l ocales 
posibles. 

8.2 Las bases 

La propuesta de i ntegración c ientífica es  r esultado d e un pr oceso histórico 
generado por u n contexto social y marcos conceptuales que tienden a 
consolidar u n s istema pol ítico, ec onómico, c ultural y  s ocial que c onsidera 
importante el impacto de las actividades humanas en la disponibilidad de recursos 
y calidad de vida de las generaciones futuras.  

Los nuevos marcos conceptuales de la ciencia y los nuevos valores de la sociedad 
están f ormando un a visión del  m undo diferente q ue busca resolver el pr oblema 
ambiental que impacta a la sociedad global.  
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El presente trabajo responde a esta tendencia y espera contribuir a la construcción 
de propuestas al ternativas de des arrollo que ayuden a s olucionar los problemas 
del mundo actual, en especial los problemas ambientales causados por procesos 
sociales insostenibles. El contexto social y los marcos conceptuales de la presente 
propuesta s erán par ticulares s egún el ám bito en d onde s e or iginan y  dond e 
pretenden i ncidir, es  dec ir, deben t omar en c uenta l a c ultura, l os r ecursos 
naturales, los individuos, los deseos y las potencialidades de cada caso. 

La solución al  pr oblema a mbiental no p uede des ligarse d e condiciones s ociales 
que i mpiden la distribución de l a r iqueza, promueven l a cultura d e los r ecursos 
naturales a merced de las ganancias y un sistema económico que genera riqueza 
explotando los recursos naturales.  

Las c ondiciones ac tuales del  m undo n ecesitan un  cambio de par adigma en  
términos científicos y sociales que permita a las generaciones futuras vivir en un  
ambiente s aludable y que pos ibilite el  des arrollo de l as pot encialidades 
individuales. 

8.3 El proceso de cambio 

Consideramos que las c ondiciones actuales del  mundo están s ujetas a  la 
dialéctica de los procesos universales. Todos los procesos –de la naturaleza, de la 
sociedad y  del  pens amiento – están formados por  el ementos c ontradictorios y  
antagónicos. El desarrollo de es tos procesos es una pugna entre contrarios que, 
finalmente, l legan a identificarse. Y  es  en  esta lucha y  por  es ta identificación se 
produce el  m ovimiento, l os s altos br uscos, el  des envolvimiento g radual de l os 
procesos y las interrupciones en este desarrollo, la transformación recíproca entre 
los polos opuestos, la destrucción de lo caduco y el surgimiento de lo nuevo.11  

Esta c ondición está g enerando c ambios s ociales, c ulturales, ec onómicos y 
productivos que modifican la realidad. Nos encontramos inmersos en un proceso 
de s uperación de una v isión del  m undo y  m odelos d e des arrollo i nviables o no  
sustentables hacia una visión del mundo y modelos de desarrollo sustentables. En 
la Fig. 13 hemos representado este proceso considerando dos sistemas que están 
formados por subsistemas económico-financieros, socio-culturales y  productivos. 
Estos s ubsistemas s erán descritos c on mayor de talle c uando r evisemos l os 
subsistemas del sistema de planificación integral del desarrollo. 

Figura 13. El proceso dialéctico de sistemas sustentables y no sustentables 
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Fuente: Elaboración propia 

8.4 Objeto y sujeto en el sistema de planificación integral de desarrollo 

El objeto de la planificación integral del  desarrollo será un recorte de l a realidad 
representado c omo u n s istema donde pretendemos g enerar c ambios. E l sujeto 
siempre estará inmerso en el objeto de la planificación y estará representado por 
planificadores, o ficinas gubernamentales, individuos, c omunidades o g rupos 
sociales q ue par ticipan ac tivamente e n l a formulación e i mplementación de l os 
planes, programas y/o proyectos.  

El s ujeto i ncluye a d iversos ac tores, al gunos es tarán encargados d e g enerar 
estímulos r epresentados por  pl anes, pr ogramas, pr oyectos y  es trategias, o tros 
serán l os enc argados de r ecibirlos y  c oordinarse c on aquellos q ue or ganizan y  
llevan a c abo ac ciones es pecíficas. Todo el pr oceso s erá posible g racias a l a 
comunicación es tablecida e ntre l os diferentes ac tores q ue al  f inal del proceso 
evaluarán la respuesta al (los) es tímulo(s) para que en c aso de ser necesario se 
generen nu evos es tímulos para l ograr nuevas c ondiciones s ociales, pol íticas, 
económicas, ambientales, culturales, o las condiciones esperadas para cada caso 
(Fig. 14).  
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Figura 14. Actores y operación del sistema de planificación integral de 
desarrollo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.5 Componentes del sistema de planificación integral de desarrollo 

Nuestra pr opuesta de planificación i ntegral del  desarrollo s e c ompone de  16 
elementos agrupados en el  patrón de organización. La pr incipal característica de 
los el ementos es  q ue pu eden s er ut ilizados l ibremente en f unción de  los 
requerimientos d e c ada c aso y en tendiendo l a función q ue c ada el emento 
desempeña en la formulación y operación de planes, programas y/o proyectos; lo 
que es necesario es que todos los elementos estén incluidos sin importar que se 
repitan y en qué parte del plan se inserten.  

En un caso específico por ejemplo podrían definirse objetivos y metas para el plan 
o s istema g eneral, o bjetivos y m etas p ara l os s ubsistemas y  obj etivos y  m etas 
para l os s ubsistemas al i nterior de l os s ubsistemas. E n o tro c aso podría s er 
necesario especificar el  marco e pistémico g eneral y  el  marco epistémico de  l os 
subsistemas; en caso de un p equeño plan quizá baste con que los componentes 
se incluyan solo en el  plan o s istema general. El aspecto que debe cuidarse es  
que el  s istema r esulta de l a interrelación de los c omponentes generando 
propiedades emergentes que otorgan propiedades que no están presentes en los 
componentes. 
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Los elementos que forman el patrón de organización son: 

1. Marco epistémico 
2. Nivel de análisis 
3. Diagnóstico 
4. Dominio Empírico 
5. Objetivos 
6. Metas 
7. Estrategias 
8. El sistema 
9. Los subsistemas 
10. Actividades 
11. Relaciones 
12. Jerarquías operativas 
13. Asignación de presupuesto 
14. Indicadores 
15. Representación del sistema 
16. Resultados 

 
En f unción de los r ecursos ec onómicos y /o hum anos di sponibles p ara l a 
formulación y /o i mplementación d e pl anes i ntegrales d e d esarrollo y los 
requerimientos específicos de cada caso se definirá el uso de los componentes del 
patrón de organización que al desarrollarse formarán la estructura del plan integral 
de d esarrollo. Debido a q ue s e t rabajará con s istemas no l ineales l ejos d el 
equilibrio la posición y la organización de los componentes de la estructura podrán 
ser modíficados. 

A continuación se describen los componentes del patrón de organización haciendo 
uso de ejemplos hipotéticos con la finalidad de facilitar su comprensión y aclarar 
su función 

8.5.1 El Marco Epistémico 

Es el  pu nto d e p artida de u n pl an o i nvestigación y  s e r efiere a  l a pr egunta o 
preguntas iniciales q ue l os i ndividuos, i nvestigadores y/o grupo de t rabajo s e 
plantean sobre la realidad. Estos, deben tener claro el nivel de análisis con el cual 
se t rabajará, qué se busca, cuáles son las preguntas que se desean responder, 
dónde buscar y/o encontrar las respuestas. 

El planteamiento de la pregunta inicial parte de la visión del mundo, la formación 
académica y la experiencia de quien(es) participa(n) en l a formulación de planes 
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integrales, incorporando una amplia gama de conocimiento sobre el sistema con el 
cual se trabaja. 

El m arco E pistémico pue de i ncluir el  m arco t eórico q ue us ualmente es ut ilizado 
para e nfrentarse a una pr oblemática y /o resolverla; pero ad emás p ermite l a 
integración de conocimientos de los actores locales que participan en el  análisis, 
definición e implementación de planes integrales. 

8.5.2  Nivel de análisis 

El nivel de anál isis nos ayudará a delimitar, comprender y analizar el sistema con 
el q ue s e t rabaja, así s erá m ás f ácil formular obj etivos, m etas, es trategias y  
actividades. 

Rolando García encontró ú til distinguir t res niveles de análisis en es tudios sobre 
sistemas rurales. Hemos identificado la posibilidad de integrar a estos tres niveles 
la metodología de planificación para implementar planes, programas y proyectos.12 

Primer ni vel: C ambios qu e af ectan el entorno f ísico, l as r elaciones s ocio 
económicas de l a pobl ación en el  ár ea y  s us c ondiciones de v ida. E n ge neral 
estan asociados c on modificaciones i ntroducidas en el  sistema p roductivo d e l a 
región.  

Segundo ni vel o m etaprocesos: C ambios i ntroducidos dentro del  s istema 
productivo (tales como la introducción de cultivos comerciales, la industrialización 
o l a emergencia de c iertos polos d e d esarrollo) y  q ue ge neran c ambios 
significativos en los procesos de primer nivel. 

Tercer ni vel: C ambios en l as políticas de  des arrollo nacional, en el  c omercio 
internacional, los f lujos de c apital, etc., que generan cambios en l os procesos de 
segundo nivel. 

Al definir un sistema de planificación integral del desarrollo podremos trabajar solo 
con un nivel de anál isis o podr emos incluir l os t res niveles  dep endiendo de los 
recursos económicos y/o humanos con que se cuente. En caso necesario podrán 
describirse ni veles d e an álisis q ue s e c onsideren i mportantes aunq ue no  s e 
tengan los recursos suficientes para incidir en ellos. 

8.5.3 Diagnóstico 

Este componente está asociado al marco epistémico y se refiere al planteamiento 
de preguntas y la búsqueda de i nformación referentes al contexto social, la tabla 
de v alores, la v isión del  m undo y  el  o  marcos conceptuales ut ilizados para 
comprender la realidad por los miembros del grupo de trabajo. Como herramientas 
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para el diagnóstico serán utilizadas diversas técnicas de investigación (encuestas, 
entrevistas, análisis estadísticos, revisión de f uentes documentales, observación, 
lluvia de ideas, entre otras). 

La i nformación o btenida par a r esponder l as pr eguntas i niciales determinará el 
rumbo del pl an, siempre c uidando que ex ista c oherencia entre las pr eguntas 
planteadas y  l a i nformación obtenida p ara r esponderlas, en caso c ontrario 
corremos el riesgo de  g enerar planes que no corresponden a los planteamientos 
iniciales y  por  l o t anto n o ay udarán a resolver l a pr oblemática pl anteada 
inicialmente. 

Lo que se busca es generar planes de desarrollo que representan las aspiraciones 
reales de i ndividuos, g rupos, c omunidades o s ociedades que par ticipan 
activamente en la f ormulación e implementación de planes, pr ogramas y /o 
proyectos. 

La hi pótesis d e t rabajo c on l a c ual s e i nicia un a i nvestigación s istémica puede 
resumirse en la suposición siguiente: dado un conjunto de preguntas referentes a 
situaciones complejas del  sector de l a realidad que es  objeto de  es tudio, puede 
definirse un sistema, en términos de ciertos elementos e interacciones entre ellos, 
cuya estructura sea la que corresponda al tipo de funcionamiento que se desea13.  

En el marco epistémico el diagnóstico será el principal instrumento para integrar el 
panorama general de un per iodo, pasado o presente, sobre un s ector, localidad, 
municipio, región o p aís destacando la importancia de r elacionar los factores que 
influyen en la estructura  y funcionamiento del sistema. El diagnostico debe: 

• Identificar las potencialidades, recursos y políticas del sistema; 

• Detectar problemas internos y externos estableciendo sus prioridades; 

• Mostrar en función de los recursos disponibles una explicación, seguida de 

mediciones, an álisis, i nterpretación, ev aluación y  conclusiones de  l a 

realidad donde se pretende incidir. 

Se recomienda integrar análisis históricos para comprender los procesos que han 
generado las condiciones actuales de la realidad donde pretendemos incidir. 

Cuando trabajamos con sistemas debemos tener en cuenta que el diagnostico no 
es “algo que se hace y se aplica, sino que es formulado a medida que el proyecto 
progresa14. Por es te m otivo, d urante el  s eguimiento p odrán i ncorporarse 
elementos q ue ayudan a  e ntender mejor el  s istema y  de e sta manera lo 
transforman mediante procesos de retroalimentación. 
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Para ent ender y  des cribir los s istemas pod emos incluir a l marco epistémico el 
enfoque de  l a l icenciatura e n P lanificación para el  D esarrollo A gropecuario que 
propone analizar y  entender el s ector ag ropecuario a par tir de  t res ár eas d e 
conocimiento: económico– financiera, socio-cultural y productiva. 

8.5.4 Dominio Empírico 

En u n s istema ni ngún f actor es d eterminante y  el  f uncionamiento del  mismo e s 
resultado de l a interacción de di versos elementos; sin embargo se considera que 
algunos factores ejercen mayor influencia en el funcionamiento del mismo. 

Los elementos q ue c onsideraremos más i mportantes s erán específicos en c ada 
caso y estarán definidos por el grupo de trabajo que formule los planes integrales 
de desarrollo. 

Este elemento podrá ser modificado en función de los resultados obtenidos y en 
función de l as necesidades que surjan al  implementar los planes. Pongamos por 
ejemplo que al iniciar un pl an para incentivar la producción de l eche de c abra en 
Aguascalientes se considera como elementos centrales los aspectos productivos 
enfocados en brindar asesoría técnica sobre alimentación y manejo de la especie, 
sin embargo, al implementar el plan se identifica que la mayor limitante es la falta 
de disposición de l a población para consumir leche de cabra o sus derivados. En 
este c aso el  dominio empírico d eberá modificarse c onsiderando como el emento 
central del  p lan los aspectos socio-culturales porque el  consumir leche de cabra 
no es un habito de la población o el económico- financiero porque el costo es muy 
elevado. 

8.5.5 Objetivo(s) 

Estos s on de finidos en f unción d e las pr eguntas pl anteadas en el marco 
epistémico, guían el  pr oceso de pl anificación integral y representan l o qu e se 
espera conseguir con los planes integrales de desarrollo. 

En la formulación de objetivos deberán responderse las preguntas ¿Qué? (hacer) 
¿Cómo? (hacerlo) y ¿Para qué? (hacerlo) 

Según los recursos y requerimientos de cada plan podrán definirse objetivos para 
el s istema o plan global, para los subsistemas y  para subsistemas al  i nterior de  
subsistemas. 

En el sistema de planificación integral los objetivos cumplirán diversas funciones. 
El obj etivo g eneral hará ex plicitas l as pr opiedades e mergentes e speradas en e l 
sistema de planificación integral como resultado de la operación e interrelación de 
la es tructura. D el obj etivo g eneral pueden der ivarse obj etivos p articulares q ue 
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definirán l os s ubsistemas c on l os c uales t rabajaremos, si s e def inen objetivos 
particulares p ara l os subsistemas estos podrán c onvertirse en s ubsistemas al 
interior de subsistemas.  

Como se trabaja con sistemas abiertos fuera del equilibrio puede suceder que el 
sistema d e pl anificación i ntegral del  d esarrollo t enga c omo c onsecuencia 
resultados que no estaban previstos, en dicho caso, se recomienda mencionarlos 
en el apartado resultados. 

8.5.6 Metas 

Las metas es tán conectadas con l os objetivos y l as j erarquías operativas, es tas 
ayudan a establecer cuantificación y temporalidad a los objetivos. 

Se s ugiere q ue el c umplimiento de m etas a largo plazo es té a c argo de la al ta 
dirección o el organismo que represente la jerarquía más alta como las asambleas 
comunitarias o ejidales, las metas a  corto p lazo es tarán a cargo de l os mandos 
medios, por ú ltimo c onsideramos que los supervisores, enc argados, g erentes o 
líderes de grupo tendrán a s u cargo el cumplimiento de las metas diarias. Figura 
15. 

En caso de pl anes extensos podrán definirse metas para el plan integral,  m etas 
para cada subsistema y metas para subsistemas al interior de subsistemas. 

Debido a que trabajamos con sistemas abiertos, el proceso de planificación estará 
abierto a la definición de nuevas metas que serán establecidas en función de las 
necesidades y  opor tunidades q ue s e pr esenten. La d efinición d e nuev as m etas 
deberá ser evaluada por el  grupo de trabajo interdisciplinario o por e l encargado 
del subsistema o área donde sea necesario integrarlas. 

Las metas estarán asociadas con indicadores de evaluación y seguimiento con la 
finalidad d e c onocer el des empeño de  l as ár eas o  c omponentes y  en c onjunto 
conocer el desempeño global de nuestro plan o sistema.   

Figura 15. Cumplimiento de metas en función de las Jerarquías 
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Fuente: Elaboración propia con base en Larson (2009) 

8.5.7 Estrategias 

Se refieren  l as acciones que nos ayudarán a conseguir los objetivos y las metas 
definidos en el  pl an. S erán establecidas en f unción de l os c onocimientos, 
experiencia, formación y  pr esupuesto disponible. E s i mportante evaluar l a 
situación a l a c ual no s en frentamos y  pr oponer l os medios m ás pr opicios p ara 
incidir en la realidad. 

Las es trategias s erán de finidas por el  g rupo de  trabajo i nterdisciplinario y/o l os 
coordinadores o e ncargados de s ubsistemas o ár eas es pecíficas al ev aluar el  
diagnóstico y  definir las m etas; siempre podrán incluirse nuev as estrategias o  
modificarse las establecidas al inicio del plan con la finalidad de enfrentarnos a los 
cambios que se presenten durante el desarrollo del mismo. 

Las estrategias podrán asociarse a sistemas o planes globales, a subsistemas y a 
subsistemas contenidos dentro de los subsistemas. 

8.5.8 El sistema 

El s istema es  un  t odo i ntegrado c uyas pr opiedades es enciales s urgen de  l as 
relaciones e ntre s us partes. Consideramos q ue s iempre forma par te d el m edio 
ambiente, r epresenta un r ecorte de l a r ealidad, c onceptualizado c omo una 
totalidad organizada (de ahí la denominación de sistema), en la cual los elementos 
relacionados no s on s eparables y , por  t anto, n o pu eden s er es tudiados 
aisladamente (Fig. 1 5). Está i nmerso en un  ent orno dinámico con al to g rado de 
incertidumbre, no o bedece a u n pr oceso l ineal c ausa – consecuencia; se 
caracteriza por seguir leyes y crearlas; su estado final es abierto y por lo tanto está 
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sujeto a u n pr oceso continuo d e r etroalimentación que per mitirá al grupo de 
trabajo adaptarse a los cambios con el fin de conseguir los objetivos establecidos. 

Figura 16.  El sistema de planificación integral de desarrollo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Todo sistema funciona como una red autopoietica en constante interacción con los 
subsistemas y  l os el ementos del  entorno. Interactúa por m edio de  flujos de 
materia, ener gía, r ecursos ec onómicos, p olíticas r egionales, n acionales, et c.15 
siendo la comunicación la operación que hace posible y que limita la existencia de 
los diversos flujos en el  sistema. Su definición no corresponde solo al momento o 
periodo q ue s e an aliza, s iendo los es tudios hi stóricos u na her ramienta 
indispensable e n al  a nálisis s istémico16 que ay ude a c omprender s u s ituación y  
funcionamiento.  

Un sistema no es más que la construcción de modelos sucesivos que representan 
la r ealidad a s er es tudiada. La de finición pr ovisional s atisfactoria del  s istema 
(como un m odelo de  l a r ealidad b ajo estudio) s erá pu esta a prueba p or s u 
capacidad p ara ex plicar el  funcionamiento que s e aj uste a l os hec hos 
observados.17 El conocimiento desarrollado teóricamente con rigor lógico, lejos de 
contradecir l os hechos descubiertos por  el  experimento muestra su c oincidencia 
con ellos y permite entenderlos.18 

El proceso que posibilita la ex istencia del  s istema de pl anificación i ntegral es  l a 
dinámica social que opera a p artir de l a comunicación entre individuos, grupos o 
sociedades que participan en los diversos ámbitos de la realidad. Los cambios en 
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los sistemas sólo podrán ser generados por la comunicación e intercomunicación 
establecida entre individuos, grupos, sociedades, instituciones, países o cualquier 
actor que se considere necesario dentro del plan. 

Los g rupos d e t rabajo i nterdisciplinario pueden fundar y  ev aluar sistemas d e 
planificación integral de desarrollo considerando una medida inicial que represente 
la condición del s istema a t rabajar en u n momento dado (Fig. 17). Esta cantidad 
puede s er el  nú mero d e adultos s in e ducación básica, l a superficie total 
erosionada por actividades antropogénicas en una región específica, el número de 
hectáreas taladas anualmente en un país, la superficie utilizada para actividades 
agrícolas y /o pecuarias a ni vel r egional o nac ional o c ualquier ot ra c ondición 
representada numéricamente y/o espacialmente. Cualquier modificación en el dato 
inicial nos  ayudará a evaluar y  s aber s i l a condición p ermanece i gual, mejora o  
empeora. E n c aso d e t rabajar c on u n mapa o  un a i magen s atelital podr emos 
delimitar el área de trabajo en un pol ígono y complementar la información con el 
trabajo realizado en campo.  

La d elimitación de un s istema puede d efinirse c on una medida o hec ho 
representado en este caso (Fig. 17) por la superficie donde se realizan actividades 
agrícolas en el estado de Aguascalientes.   

Figura 17. Superficie donde se realizan actividades agrícolas en el estado de 
Aguascalientes 

 
HECHO              170 000 159 Ha 

 

Esta cifra representa una cantidad considerable de relaciones e interacciones que 
posibilitan l a ex istencia del sector ag rícola en A guascalientes,  la m edida es un  
agregado de s ubsistemas y  r elaciones al i nterior y  c on el  e xterior que serán 
definidas por el grupo interdisciplinario involucrado en l a formulación del plan. En 
ciencias s ociales, l a di stinción d e niveles e  i dentificación de s istemas y  
subsistemas depende, en gran medida, de las concepciones del investigador, del 
tipo de preguntas que se han formulado y de los objetivos de la investigación.15 

Es importante tener en cuenta que todo sistema está sujeto a desaparecer si las 
condiciones físicas, biológicas, culturales y/o sociales propician la ruptura. 

8.5.9 Los subsistemas 

Los subsistemas son unidades que se encuentran al interior del sistema y forman 
parte de la es tructura del m ismo, estos el ementos son susceptibles d e s er 
analizados, a su vez, como sistemas en otro nivel de estudio. 
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Para ej emplificar l a p ropuesta he mos di vidido la r ealidad según las áreas del  
conocimiento definidas en el  mapa c urricular de  l a licenciatura en P lanificación 
para el  Desarrollo A gropecuario, (recordemos q ue los subsistemas d ependerán 
del m arco epi stémico de finido por el  g rupo i nterdisciplinario). P or es te m otivo el 
sistema de  pl anificación i ntegral del  d esarrollo incluirá  tres su bsistemas: 
Económico-financiero, Socio-cultural y Tecnológico. 

Los subsistemas serán de gran utilidad en la planeación para definir programas y 
proyectos. Cada subsistema podrá ligarse con uno o varios programas específicos 
y dentro de estos podrán establecerse diversos proyectos.  

Es i mportante c onsiderar d entro d e l os s ubsistemas l a t emporalidad y  
regionalización de las zonas de trabajo con el fin de organizar las actividades y los 
datos. E n el  ap artado “ representación d el sistema” q ue v eremos m ás a delante 
haremos sugerencias para llevar a cabo esta tarea. 

Consideramos que la contradicción entre los subsistemas económico-financieros, 
socio-culturales y  productivos s ustentables y los su bsistemas e conómico-
financieros, socio-culturales y productivos no sustentables propician la superación 
de los problemas que aquejan a la sociedad contemporánea. 

Subsistema económico - financiero 

En el caso de elementos económico-financieros que tiende a la sustentabilidad los 
costos d e pr oducción y  venta deber án c onsiderar el  i mpacto de  l as ac tividades 
productivas, no c omo ex ternalidades d el pr oceso pr oductivo q ue po drán ser 
compensadas económicamente. Los costos de producción serán resultado de un 
sistema q ue propicie el  us o r acional de r ecursos naturales l ocales y el 
mejoramiento de los mismos. 

Podemos incluir elementos de microeconomía y/o macroeconomía en f unción del 
objetivo, m arco e pistémico y  ni vel de an álisis de nuestro s istema. E n este 
apartado podremos i ncluir c osto de l a pr oducción y  di stribución, el  ben eficio 
obtenido por las ventas, las condiciones del mercado, la influencia de las políticas 
económicas r egionales, nac ionales y /o i nternacionales y l os el ementos q ue se  
consideren necesarios. 

Tendremos siempre en cuenta que las condiciones del subsistema económico son 
dinámicas y deberemos dar seguimiento continuo al plan para adaptarlo a dichas 
condiciones. 

Elementos del subsistema económico – financiero sustentable 

• Análisis financiero 
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• Costo de producción de s istemas q ue ut ilizan recursos l ocales, 
conservan y mejoran suelo y el ambiente en general. La distribución 
será lo más local posible para disminuir el uso de energéticos. 

• Beneficio. Posibilitará condiciones de vida digna en un sistema social 
y c ultural q ue c onserve l os r ecursos na turales y  di stribuya l as 
ganancias. 

• Mercado 
• Producto: Resultado de un sistema productivo sustentable 
• Precio de venta: Establecido en función de un sistema de producción 

y distribución local. 
• Preferencias del consumidor: En un s istema económico sustentable 

los c onsumidores el egirán pr oductos obtenidos en sistemas de 
producción locales y/o sustentables. 

Elementos del subsistema económico – financiero no sustentable 

• Análisis financiero 
• Costo de pr oducción: D erivado de pr ocesos pr oductivos qu e 

importan recursos e insumos y degradan el ambiente. La distribución 
es distante y aumenta considerablemente el uso de energéticos. 

• Beneficio: Propicia la pobreza, la explotación de los recursos y evita 
la distribución de las ganancias.  

• Mercado 
• Producto: R esultado de pr ocesos que ag otan y c ontaminan los 

recursos naturales. 
• Precio de v enta: E stablecido e n función de un s istema económico 

que especula con los precios y un sistema productivo que explota los 
recursos naturales. 

• Preferencias del consumidor: Los consumidores adquieren bienes de 
forma desmedida y no se preocupan por los impactos derivados del 
proceso de producción, distribución y consumo. 

Subsistema socio- cultural 

Se en focará en anal izar, des cribir y pr oyectar l a m anera en q ue l a s ociedad 
satisface sus necesidades de ac uerdo con condiciones culturales específicas. En 
este s ubsistema l as t eorías ant ropológicas o s ociales s on de g ran ut ilidad. 
Consideramos i mprescindible y pr ioritario la par ticipación ac tiva de m iembros o 
grupos de la sociedad donde se formularán e implementarán los planes. 
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En t érminos g enerales, diremos q ue un s istema s ocio-cultural sustentable es tá 
marcado por  el  us o y  c onsumo r acional de  l os r ecursos nat urales y l a t oma d e 
conciencia del impacto que las actividades humanas tienen sobre el ambiente. 

Un si stema so cio-cultural enc aminado a  la deg radación a mbiental t omará poca 
importancia a los impactos derivados de los procesos productivos y el consumo de 
los r ecursos nat urales, no c onsidera i mportante el i mpacto q ue l as ac tividades 
humanas t ienen s obre el  am biente o c onsidera q ue l os i mpactos der ivados d e 
dichas actividades tendrán solución si se pagan las externalidades. 

Todos l os i ndividuos y s ociedades es tamos inmersos e n u n pr oceso d e c ambio 
social y  c ultural c onstante, por  es te m otivo, es nec esario i mpulsar un c ambio 
socio-cultural q ue favorezca s ociedades s ustentables d ando s eguimiento a l os 
procesos de planificación. 

Elementos del subsistema socio- cultural sustentable 

• Cultura 
• Componente Tecnológico: Los  i mplementos y  t écnicas pr opician el  

uso local de recursos y el cuidado de los mismos. 
• Componente s ociológico: R elaciones p ersonales y  d e gr upo que 

propician y promueven la par ticipación y la inclusión de pr opuestas 
novedosas en el  á mbito pol ítico, ec onómico, ed ucativo, productivo 
ético, entre otros. 

• Componente i deológico: I nterpretación d el m undo t omando e n 
cuenta el  i mpacto d e l as ac tividades h umanas y  v isualizando a la 
humanidad como parte del ambiente. 

Elementos del subsistema socio- cultural no sustentable 

• Cultura 
• Componente T ecnológico: Los i mplementos y  t écnicas nec esarios 

para s atisfacer l as ne cesidades i ndividuales y  c olectivas t ienden a 
homogeneizar los procesos de producción y hacerlos dependientes 
de insumos externos. 

• Componente s ociológico: R elaciones p ersonales y  de g rupo q ue 
propician y promueven que todos los individuos piensen de la misma 
manera y  es tén s ometidos a  imposiciones políticas, ec onómicas, 
educativas, éticas, culturales, productivas entre otras. 

• Componente i deológico: I nterpretación de l m undo c omo f uente 
inagotable de  r ecursos y  l a hu manidad des ligada del medio 
ambiente. 
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Subsistema tecnológico 

El s istema d e pr oducción es  una manifestación d e un s istema s ocio-cultural 
específico. E n l os diversos s istemas s ocio-culturales l a m anera de pr oducir s e 
basó en el  us o y  r eciclaje de m ateriales l ocales per mitiendo l a s atisfacción d e 
necesidades b ásicas. Creemos q ue un s istema de  pr oducción s ustentable de be 
considerar el  uso l ocal de r ecursos par a s atisfacer l as nec esidades de la 
población. 

Un s istema pr oductivo q ue t iende a degradar s uelo y  ag ua, pr opiciar l a 
uniformidad g enética y  depen der de i nsumos externos par a s atisfacer l as 
necesidades de la población sólo agravará la situación alarmante de degradación 
ambiental que aqueja a la sociedad global contemporánea. 

Elementos del subsistema tecnológico sustentable 

• Equipo y  her ramientas: E lementos tecnológicos que facilitan y  promueven 
el uso local de recursos y su conservación 

• Labores c ulturales: S on r esultado de c ondiciones s ocio-culturales que 
favorecen el  us o l ocal de r ecursos; aquí se i ncluyen ac tividades c omo 
preparación de t errenos, abonado, d eshierbes y  de más ac tividades 
necesarias para la obtención de productos que satisfagan las necesidades 
de la población. 

Elementos del subsistema tecnológico no sustentable 

• Equipo y  her ramientas: E lementos tecnológicos que facilitan y  promueven 
la ex plotación y  c ontaminación de r ecursos nat urales y  s on al tamente 
dependientes de recursos energéticos. 

• Labores c ulturales: S on r esultado de  c ondiciones s ocio-culturales 
impuestas y  aj enas al ec osistema donde s e l levan a c abo actividades 
productivas. S e i ncluyen ac tividades c omo pr eparación de  t errenos, 
abonado, deshierbes y demás actividades necesarias para la obtención de 
productos que satisfagan las necesidades de la población. 

8.5.10 Actividades 

Para f acilitar la asignación d e t areas p ueden definirse actividades generales, 
actividades al i nterior de c ada subsistema y/o de s ubsistemas al  interior d e 
subsistemas. Las actividades representan acciones específicas que nos ayudarán 
a conseguir las metas y objetivos  definidos en el plan integral.  

8.5.11 Jerarquías Operativas  
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Para lograr el ópt imo f uncionamiento es  n ecesario de finir niveles de operación 
dentro de los planes, considerando que la comunicación entre las diferentes áreas 
será un factor fundamental para conseguir los objetivos. 

Los altos directivos o el organismo que represente la jerarquía más alta analizará 
la i nformación s obre el des empeño g eneral del  pl an, l os i ndicadores estarán 
representados por  es tatus que permitirán saber s i l a condición es aceptable, ha 
comenzado a decaer o es inaceptable. Los mandos medios (subdirectores o jefes 
de departamento) tendrán a su cargo los departamentos operativos o las unidades 
de t rabajo y  deber án de finir l os pl anes para las di stintas áreas a s u c argo; 
analizaran datos que representen el desempeño general de su departamento pero 
podrán r ealizar anál isis de i nformación más det allada. D ebido a es to, t endrán 
acceso a l a i nformación q ue s e g enera di ariamente a unque g eneralmente 
trabajarán c on dat os q ue r epresentan el  d esempeño s emanal o m ensual. Lo s 
supervisores, encargados, gerentes, coordinadores o l íderes toman dec isiones y  
distribuyen recursos diariamente, l a información con la que t rabajan es  obtenida 
diariamente  y es muy detallada. 

La existencia de jerarquías en l a planificación integral (al igual que las jerarquías 
en los s istemas v ivos) no representa la subordinación. E l funcionamiento óptimo  
es resultado de la participación ac tiva de t odos los involucrados que buscan los 
objetivos generales. 

8.5.12 Las relaciones 

Ciertas relaciones deben estar presentes para que las  propiedades emergentes 
del s istema s ean expresadas. Estas r elaciones l e c onfieren al  s istema 
características que no están presentes en los componentes o subsistemas y son 
posibles cuando éste funciona como totalidad organizada. Un ejemplo sencillo es 
el azúcar común formada por Carbono, Hidrógeno y Oxígeno que al agruparse de 
cierta manera confieren el sabor característico al compuesto. 

Las r elaciones p ueden pr esentarse entre el s istema y  el  ent orno, e ntre l os 
diversos s ubsistemas que f orman u n s istema o en l os el ementos al i nterior de  
cada s ubsistema. Las r elaciones q ue s e des cribirán en c ada c aso s erán 
establecidas en función del marco epistémico, los objetivos y  el  nivel de an álisis 
que buscamos entender y describir. 

En l as 170 000 159 Hectáreas donde se desarrollan ac tividades agrícolas en el  
estado de Aguascalientes se requiere equipo, herramientas e insumos específicos 
(comúnmente: t ractores, fumigadoras, i nvernaderos, pl aguicidas, i nsecticidas, 
bactericidas, nematicidas, fungicidas, fertilizantes, entre otros elementos más) que 
definen l a m anera en  q ue s e producirán l os al imentos. L as di versas uni dades 
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productivas de berán considerar l a i nversión nec esaria en equipo, her ramienta, 
insumos, s alarios y  ot ros f actores q ue asociados a l as políticas de s ubsidios y  
financiamiento público y /o pr ivado d efinen l a r entabilidad de cada u nidad 
productiva y el funcionamiento global del sistema. Los productos obtenidos están  
enfocados al abastecimiento directo o indirecto de los individuos y la sociedad que 
demandan alimentos con d eterminadas c aracterísticas. E n c onjunto t odas l as 
actividades d esarrolladas e n l a s uperficie mencionada forman el s ector agrícola 
estatal que se vincula con la realidad nacional e internacional. 

Se busca que el  plan t razado cumpla con la condición d e ser un t odo i ntegrado 
cuyas pr opiedades e senciales s urgen d e las r elaciones e ntre sus par tes. La 
relación con el medio ambiente es una condición que deberá tomarse en cuenta 
en t odo momento, d isminuyendo los i mpactos negativos y  f avoreciendo l os 
impactos benéficos. 

Es i mportante q ue l os i mpactos d erivados de l os s istemas d e pr oducción y  
consumo estén presentes en la concepción individual y colectiva; de esta manera 
se pr omoverán el us o de tecnologías, f ormas de or ganización s ocial y  
concepciones del mundo más racionales. Los s istemas tecnológicos que utilizan 
equipos, herramientas y  labores culturales locales para la obtención de bienes y 
servicios y los sistemas económicos y financieros  que favorecen el consumo local 
promoverán el cuidado al  medio ambiente y la sustentabilidad de las actividades 
humanas.  Fig. 18. 

Figura 18. Interacciones en el sistema de planificación integral de desarrollo 
considerando las áreas de estudio dentro de la Licenciatura en Planificación 
Para el Desarrollo Agropecuario 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cada s istema t endrá r elaciones específicas y  es tas p odrán s er de finidas e n 
función l os s ubsistemas y  s u c ontenido. En el  a partado “ La r epresentación del 
sistema” des arrollamos un ej emplo q ue m uestra l a f orma e n q ue pode mos 
establecer l as r elaciones al  i nterior de un sistema s in ol vidar q ue c ada c aso e s 
particular y tendrá una estructura específica. 

8.5.13  Asignación de presupuesto 

Cuando se ha definido el  s istema, los subsistemas y los susbsistemas la interior 
de s ubsistemas será m ás f ácil asignar el p resupuesto p ara el  c umplimiento de 
cada componente. Se asignará un presupuesto total y posteriormente se definirá 
el m onto par a c ada s ubsistema e n función de l os r equerimientos y  el  dom inio 
empírico. 

Debido a que trabajamos con sistemas abiertos con alto grado de incertidumbre, 
proponemos, c ontrariamente a l a as ignación t radicional de  pr esupuestos, 
adjudicando una par te importante del  pr esupuesto par a cubrir imprevistos. E l 
fondo de imprevistos será distribuido de acuerdo a l a naturaleza del plan y podrá 
ser de finido para c ada s ubsistema, además de un fondo g eneral que c ubrirá 
cualquier contratiempo que pueda poner en r iesgo el plan integral. En planes que 
tienen c omo o bjetivo m odificar l as c ondiciones de s istemas ag ropecuarios 
proponemos pr ogramar el pr esupuesto d e acuerdo con el  Cuadro 1 . El 
presupuesto establecido bajo es tos c riterios per mitirá ada ptaciones opor tunas a 
los cambios e imprevistos que se presenten en el sistema. 

Cuadro 1. Asignación de presupuesto que permitirá hacer frente a 
imprevistos 

Componente Porcentaje Características 

Plan integral 5% del total Reserva general aplicable a cualquier subsistema 

      

Subsistema a 90% Asignación Fija 

  10% Fondo aplicable en caso de imprevistos 

Subsistema b 90% Asignación Fija 

  10% Fondo aplicable en caso de imprevistos 

Subsistema n….. 90% Asignación Fija 

  10% Fondo aplicable en caso de imprevistos 
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Los p orcentajes podrán v ariar y  es tar s ujetos a l a ex periencia e n l a 
implementación de planes enfocados al desarrollo social del sector agropecuario. 
Lo i mportante es t ener en c uenta u n fondo de r eserva que no s per mita hac er 
frente a c ualquier c ontingencia q ue s e pr esente. Los  r ecursos q ue no s ean 
utilizados po drán destinarse al  i mpulso del componente q ue m ayor des empeño 
tenga antes de finalizar el plan y que sirva para el mejor desempeño del mismo. 

8.5.14 Indicadores 

Es importante l a generación de i ndicadores que permitan evaluar l os resultados 
obtenidos en  l as di versas et apas de l a pl aneación, estos s erán específicos e n 
cada c aso y  deber án s er de finidos por  el  grupo de t rabajo i nterdisciplinario y/o 
responsables de las diferentes áreas o jerarquías. Podrán definirse indicadores de 
desempeño g lobal del s istema, i ndicadores de  des empeño por s ubsistema e 
indicadores de desempeño al interior de los subsistemas.  

Los indicadores globales serán evaluados por el grupo de trabajo interdisciplinario 
y/o los tomadores de decisiones. Los indicadores de desempeño por subsistema 
serán ev aluados p or l os m andos medios y  por úl timo los i ndicadores de 
desempeño al interior de los subsistemas serán evaluados por los supervisores o 
encargados de  equipos de t rabajo. Los i ndicadores es tarán as ociados a l 
cumplimiento de objetivos y metas en el  plan integral y en las diversas áreas que 
lo componen. 

Para facilitar l a ev aluación s e s ugiere de finir i ndicadores que m ediante colores 
(por ejemplo: verde, amaríllo y rojo) ayuden a las di ferentes áreas  (asambleas, 
directivos, supervisores, líderes de grupo, entre otros) a evaluar el desempeño. En 
caso d e pl anes ex tensos p odrán d efinirse r esponsables d e l a g eneración y 
seguimiento de los indicadores de desempeño. 

El objetivo de los indicadores es representar el impacto que se ha generado sobre 
el sistema, por ejemplo, el número total de habitantes que cuentan con educación 
básica antes y después de implementar planes de alfabetización, la disminución o 
el aumento de muertes asociadas con atención médica oportuna, la disminución o 
el aumento en el número de muertes relacionadas con el consumo de alcohol, los 
litros de l eche d e c abra obtenidos e n l as di versas r egiones del E stado de 
Aguascalientes o cualquier indicador que pueda ayudarnos a conocer el  impacto 
de la planeación. 

Se sugiere realizar evaluaciones periódicas que permitan conocer el desempeño y 
hacer ad ecuaciones o portunas. Debido a q ue t rabajamos c on s istemas abi ertos 
las m etas es tán s ujetas a m odificaciones que per mitan adecuar el  pl an a l as 
condiciones dinámicas de la realidad. 
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Como trabajamos c on s istemas abi ertos es  pos ible r ealizar modificaciones que 
permitan adecuar las actividades y metas al  cumplimiento de objetivos, en di cho 
caso es i mportante hac er explícitos l os motivos q ue obl igaron a r ealizar los 
cambios. En caso de no cumplirse las metas deberán hacerse evaluaciones de los 
factores limitantes con el fin de conseguir los objetivos al retroalimentar el proceso. 

La Fig. 1 9 muestra u na t abla q ue hemos desarrollado c omo pr opuesta para e l 
seguimiento y  l a e valuación d e los pl anes, el  núm ero d e m etas as í c omo s us 
valores serán definidos en función de los criterios y requerimientos de cada plan.  

Figura 19 Formato de evaluación del Sistema de Planificación Integral de 
Desarrollo 

 

Indicadores Según Porcentaje de 
Cumplimiento 

< 80% 80 - 99% 100% 
 

8.5.15 Representación del sistema 

Para representar el  s istema de pl anificación integral utilizaremos el esquema de 
estrella (llamado así por  l a forma q ue adq uiere) utilizado para r elacionar 
información en la es tructura de da tos de m ercado ( data m art s tructure).13 Este 
diseño parte de  las medidas o hechos que se ut ilizan para de finir el  s istema de 
planificación integral del desarrollo y de dimensiones incluidas en el sistema y que 
corresponden a los subsistemas de nuestra propuesta. 

El esquema parte de una medida o hec ho inicial que contiene a los subsistemas 
definidos en cada caso. (Fig. 20) 

Figura 20. Elementos centrales del esquema de estrella 
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Para ejemplificar esto retomaremos la medida que representa la superficie donde 
se r ealizan ac tividades ag rícolas en el estado d e A guascalientes, e n el la 
incluiremos algunos subsistemas que podrían ser considerados para llevar a cabo 
actividades de planeación. Como mencionamos en el apartado “los subsistemas”, 
se sugiere incluir la temporalidad y regionalización de las actividades dentro de los 
subsistemas, esto nos ayudará a evaluar el comportamiento a t ravés de l os años 
de acuerdo a la región donde se implementen actividades de planeación. (Fig. 21) 

Figura 21. Integración de hecho y subsistemas 

 

Pongamos por ejemplo que se decide implementar un plan de desarrollo pecuario 
en el  es tado de A guascalientes dentro de  l a m isma s uperficie destinada a l a 
producción ag rícola por un per iodo de t res añ os ( 2015, 2 016, 2 017), en c uatro 
regiones (Norte, Sur, Este y Oeste que en t otal cubrirán la superficie o el  hecho 
representado c omo l ímite par a el  s istema), con asesoría t écnica sobre 
alimentación y manejo de g anado caprino asociada a l a dotación de cabras (dos 
elementos), además del establecimiento de un centro de compra y acopio de leche 
por región (un elemento). 

Figura 22. Integración de subprogramas o proyectos 

 

៚ Subsistema 1
៚ Subsistema 2
៚ Subsistema 3
៚ Subsistema n…

Hecho

៚ Subsistema Año
៚ Subsistema Región
៚ Subsistema Productivo (Programa 1)
៚ Subsistema Ecónomico-Financiero (Programa 2)

170 000 159 Has 

៚ Subsistema Año
៚ Subsistema Región
៚ Subsistema Productivo (Programa 1)

Asesoria Tecnica (subprograma y/o proyectos)
Dotación de animales (subprograma y/o proyectos)

៚ Subsistema Ecónomico-Financiero (Programa 2)
Centro de compra y acopio (subprograma y/o proyectos)

170 000 159 Has 
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El esquema de estrella t endrá un elemento central que será la medida o hecho 
definido c omo el s istema c on r amificaciones q ue r epresentan a l os di versos 
subsistemas que contendrán un número variable de elementos en su interior. Fig. 
23 

Figura 23. Representación del sistema y los subsistemas en el esquema de 
estrella 

 

En el caso de planes integrales extensos, el esquema de estrella puede ayudarnos 
a representar planes, programas y proyectos. El centro representa los elementos 
que forman el plan general, las ramificaciones representarán a los programas y los 
elementos contenidos al i nterior d e l os programas serán c onsiderados c omo 
proyectos. Fig. 24 

 

Fig. 24 Representación del sistema como Plan, Programas y Proyectos 
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Para de finir el  núm ero de r elaciones es tablecidas en tre l os m iembros de un 
sistema multiplicamos ent re s í el número de  el ementos c ontenidos en c ada 
subsistema.  

En este caso: 

Sub. Año (2015, 2016, 2017) 3 elementos x Sub. Región (Norte, Sur, Este, Oeste) 
4 el ementos x Sub P roductivo ( Asesoría t écnica, Dotación de a nimales) 2  
elementos x Sub Económico (un centro de compra y acopio de leche por región) 
un elemento 

3 x 4 x 2 x 1= 24  

Tendremos u n t otal de 24 i nterrelaciones al  i nterior de n uestro s istema, 
información representada en la Tabla 2. 

Tabla 2 Relaciones del sistema  

Relación Sub. Año Sub. Región  Sub. Productivo Sub. Económico - 
Financiero 

1 2013 Norte Asesoría Técnica Centro de acopio 
2 2013 Sur  Asesoría Técnica Centro de acopio 
3 2013 Este Asesoría Técnica Centro de acopio 
4 2013 Oeste Asesoría Técnica Centro de acopio 
5 2013 Norte Dotación de animales Centro de acopio 
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6 2013 Sur  Dotación de animales Centro de acopio 
7 2013 Este Dotación de animales Centro de acopio 
8 2013 Oeste Dotación de animales Centro de acopio 
9 2014 Norte Asesoría Técnica Centro de acopio 
10 2014 Sur  Asesoría Técnica Centro de acopio 
11 2014 Este Asesoría Técnica Centro de acopio 
12 2014 Oeste Asesoría Técnica Centro de acopio 
13 2014 Norte Dotación de animales Centro de acopio 
14 2014 Sur  Dotación de animales Centro de acopio 
15 2014 Este Dotación de animales Centro de acopio 
16 2014 Oeste Dotación de animales Centro de acopio 
17 2015 Norte Asesoría Técnica Centro de acopio 
18 2015 Sur  Asesoría Técnica Centro de acopio 
19 2015 Este Asesoría Técnica Centro de acopio 
20 2015 Oeste Asesoría Técnica Centro de acopio 
21 2015 Norte Dotación de animales Centro de acopio 
22 2015 Sur  Dotación de animales Centro de acopio 
23 2015 Este Dotación de animales Centro de acopio 
24 2015 Oeste Dotación de animales Centro de acopio 

La tabla m uestra que ex iste úni camente una  c ombinación posible e ntre l os 
miembros de los subsistemas y que todos los elementos están relacionados. 

El nú mero d e subsistemas q ue forman al sistema y  el  nú mero de el ementos 
contenidos en los s ubsistemas puede s er m uy g rande, con un número de  
relaciones que difícilmente podrán ser analizadas y/o representadas en una tabla, 
en di cho caso e s posible ut ilizar s istemas i nformáticos es pecializados en l a 
estructuración y relación de datos. 

8.5.16 Resultados 

Este componente se refiere a los logros asociados con los indicadores formulados 
para l a evaluación de l os pl anes. Los r esultados nos  ay udarán a i dentificar 
problemáticas en la implementación de planes y definir nuevas estrategias.  
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9 Estudio de caso para la validación de la propuesta metodológica 
desarrollada en la Tesis “El sistema de planificación integral de desarrollo”. 

9.1 El sistema de planificación integral de desarrollo en Xochimilco 2013 – 
2016 (Etapa 1) 

A par tir de l os el ementos t eóricos y  m etodológicos pr opuestos e n l a T esis “El 
sistema de planificación integral del desarrollo” generamos un plan de i ncidencia 
en X ochimilco c on el  f in de modificar l as c ondiciones de d eterioro am biental y  
abandono de actividades agrícolas. Definiremos  un “sistema” que representa un 
recorte d e l a r ealidad funcionando como totalidad or ganizada en relación e  
interacción con diversos subsistemas que contienen relaciones y elementos en su 
interior. El sistema estará limitado por una medida o hecho pero tendrá relaciones 
con el entorno en un am biente dinámico sujeto a procesos no lineales y con alto 
grado de i ncertidumbre. La o peración q ue pos ibilita el funcionamiento del 
“sistema” es l a c omunicación q ue deberá ser f recuente y  f luida par a q ue el  
proceso sea dinámico y provechoso. 

El patrón de organización que ayudará a formar la estructura del plan y guiará el 
proceso de planificación incluye 16 elementos que utilizaremos en función de l os 
requerimientos de n uestro, caso haciendo m odificaciones de ac uerdo a las 
condiciones dinámicas de l a r ealidad. Los  elementos que f orman el pat rón d e 
organización son: 

1. Marco Epistémico 
2. Nivel de análisis 
3. Diagnóstico 
4. Dominio Empírico 
5. Objetivos 
6. Metas 
7. Estrategias 
8. El sistema 
9. Los subsistemas 
10. Actividades 
11. Relaciones 
12. Jerarquías Operativas 
13. Asignación de presupuesto 
14. Indicadores 
15. Representación del sistema 
16. Resultados 
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Cuidaremos que todos los elementos que forman el patrón de organización estén 
interrelacionados de manera lógica y operativa para evitar contradicciones durante 
la operación del  plan. Al desarrollar el  pat rón de organización obt endremos una 
estructura q ue c orresponde a l as c ondiciones es pecíficas d el “ Plan i ntegral d e 
desarrollo en Xochimilco” 

Para i ncidir en el  “ sistema” aplicaremos es tímulos a par tir de  actividades y  
estrategias que desencadenarán un proceso de r etroalimentación. Los estímulos 
generados sobre el sistema serán realizados por el “Sujeto” representado en este 
caso por “ el e quipo operativo del  La boratorio de R estauración Ecológica y  l os 
Chinamperos”, am bos inmersos en el sistema don de par ticipan de f orma activa 
con la intención de modificar las condiciones de deterioro y abandono de la Zona 
Lacustre de Xochimilco, “Objeto” de la planificación (Figura 1).  

Para l a pr imera etapa consideramos un per iodo de ejecución de s eis meses a 
partir de o ctubre de 201 3 con l a posibilidad d e dar  c ontinuidad al plan en e l 
periodo 2014 - 2016. 

Como elemento indispensable, debemos tener en cuenta que cualquier actividad 
realizada dent ro d el s istema d e pl anificación i ntegral t endrá i mpactos s obre e l 
ambiente, condición que deberá tenerse en cuenta en todo momento. 

El pl an i ntegral t iene la c aracterística de desarrollarse d e manera par alela a 
diversos pr oyectos implementados, desde el  L aboratorio de  Restauración 
Ecológica. Los proyectos cumplen con objetivos y metas específicos, a la vez que 
permiten la c ontinuidad del  sistema d e pl anificación i ntegral de l des arrollo en 
Xochimilco 2013 – 2016. 
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Figura 1. Funcionamiento del Sistema de Planificación Integral de desarrollo 
en Xochimilco 2013 - 2016 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

9.1.1 El marco epistémico 

La manera en q ue conceptualizamos y entendemos al  s istema considera que no 
sólo las propuestas emanadas de la academia, organizaciones de la sociedad civil 
o instituciones de  g obierno s on válidas p ara entender y  m odificar el  s istema, l a 
participación i ndividual y /o c olectiva de l os pr oductores y  habi tantes de l a z ona  
para l a c onstrucción del  m arco epistémico, la g eneración d e pr opuestas e 
implementación de a ctividades es f undamental y  elemento indispensable p ara 
entender, modificar y mejorar Xochimilco.  

Partiremos de un marco epi stémico pl anteado por  el  eq uipo oper ativo del  
laboratorio de restauración ecológica; pero considerando que debe incorporarse la 
visión del mundo de los productores y habitantes de Xochimilco en la medida en 
que el proceso de planificación avanza. 

El marco epistémico incluye los conocimientos respecto al sistema de producción 
orgánica que son fundamento para la implementación de actividades asociadas al 
mejoramiento de la producción agrícola. 
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9.1.2 Nivel de análisis 

En el c orto pl azo se bus ca generar cambios q ue afectan el  en torno físico, l as 
relaciones socio económicas de la población en el área y sus condiciones de vida, 
procesos de pr imer ni vel que buscan g enerar c ambios al  i nterior de l a z ona 
lacustre de Xochimilco.  

En el mediano y largo plazo pretendemos trabajar en procesos de segundo nivel 
involucrando a la población de la ciudad de México en el  proceso de restauración 
y m ejoramiento de Xochimilco par a c onvertirlo en un  polo de d esarrollo 
sustentable.  

Las políticas económicas, los pr ocesos sociales y  c ulturales q ue pr opician el 
crecimiento de la ciudad de México y la migración interna del país descritos en e l 
apartado “Las relaciones” impactan directa e indirectamente al sistema con el cual 
trabajamos, estos elementos corresponden a procesos de tercer nivel asociados a 
políticas nacionales de desarrollo que ponen en evidencia al proceso dialéctico del 
sistema con el cual trabajamos y que en algún momento necesitarán modificarse 
si se desea la permanencia del sistema. 

9.1.3 Diagnóstico 

La respuesta a las preguntas planteadas para el diagnóstico de la zona de trabajo 
parte de l a ex periencia adq uirida en t res años de t rabajo c on U mbral A xochiatl 
A.C., R EDES A .C. y  el La boratorio de  R estauración E cológica del  I nstituto d e 
Biología de la UNAM en Xochimilco. En este periodo se colaboró con los objetivos 
particulares de las asociaciones civiles en l a zona y se llevó a cabo el “Programa 
de A nálisis y  R estauración del  S istema La custre de X ochimilco y del  A jolote”, 
primera y segunda etapa realizadas entre 2012 y 2013 a cargo del Laboratorio de 
Restauración E cológica del  I nstituto de Biología de l a U niversidad N acional 
Autónoma de México 
 
Para el diagnóstico se definieron una serie de preguntas y respuestas que son un 
primer acercamiento al  sistema, en el  proceso d e implementación s e i ntegrarán 
nuevos el ementos q ue permitirán mejorar el  di agnóstico y  l a i ncidencia d e l as 
actividades  encaminadas a modificar las condiciones del sistema. 
 
¿Por qué es importante Xochimilco? 

Tiene un elevado potencial productivo para proveer de al imentos a l a c iudad de 
México, r epresenta di versos bene ficios a mbientales c omo: i nfiltración de agua 
hacia l os m antos freáticos, r egulación de  t emperatura y  c aptura d e c arbono. E s 
una zona de estadio temporal para aves migratorias y hábitat de diversas especies 
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aéreas, t errestres y  acuáticas, ent re ellas el  axolote (ambystoma m exicanum) 
clasificado en peligro crítico de extinción. 

La persistencia de conocimientos culturales que las poblaciones de la cuenca del 
Valle d e México des arrollaron d urante s iglos per mitieron la formación d e l as 
chinampas, s istema d e pr oducción ag rícola q ue u tiliza r ecursos l ocales para l a 
producción de al imentos sin generar residuos tóxicos y/o pel igrosos y  que en l a 
actualidad t ienen elevado potencial productivo para  abas tecer de al imentos a l a 
población del valle de México. 

¿Cuál es la situación de las actividades agropecuarias en el sistema?  

 En el polígono donde trabajaremos se concentra el mayor número de productores 
de hor talizas ac tivos en X ochimilco. E n l a mayoría de l os c asos l as ac tividades 
agrícolas se enf ocan en obtener hortalizas de rápido c recimiento como lechuga, 
espinaca, rábano y verdolaga, también existe preferencia por el cultivo de ac elga 
por el pr olongado p eriodo de c orte. E ntre l os c ultivos de t emporada es tá l a 
calabaza para la obtención de flor y fruto, romeritos para los festejos de S emana 
Santa, flor de c empasúchil y estate para las festividades del Día de M uertos. En 
pequeñas c antidades se pr oduce b etabel, t omate, pi cante, v ersa, coliflor, m aíz, 
manzanilla, cilantro, perejil y flores como el monte casino, caléndula, haba y alhelí. 

Las técnicas de producción incluyen el empleo de l odos para germinar semillas y 
trasplantar algunos cultivos, es común el uso de estiércol para abonar y el uso de 
pasto o paja para cubrir las superficies de cultivo. Algunas parcelas llevan a cabo 
actividades agrícolas a cielo abierto aunque también es común observar el uso de 
túneles de metal y plástico para proteger cultivos sensibles a bajas temperaturas, 
además es común el uso de malla antigranizo y malla sombra. 

El uso de fertilizantes altamente solubles y agroquímicos para el control de plagas 
y enf ermedades es  u na pr áctica c omún. P ara e l r iego en t odos l os c asos s e 
utilizan bombas de combustible, mangueras y boquillas para aspersión. 

Las her ramientas ut ilizadas par a l a pr oducción ag rícola s on az adones, canoas, 
bieldos, c ueros p ara ex tracción de l odo, coas, palas, mochilas par a aspersión, 
motocultores y tractores para la siembra de maíz. 

La siembra de maíz se asocia al interés cultural y es ut ilizado para los al imentos 
en festividades y reuniones sociales. En la mayoría de los casos el criterio central 
para elegir los cultivos es que el crecimiento sea rápido y con baja incidencia de 
plagas y /o en fermedades, aunque es f recuente obtener escasos be neficios 
económicos al ser comercializados. 
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En algunos c asos l a c ría de v acas y  m arranos ayudan a  c omplementar l os 
ingresos con la venta de leche o carne, aunque existen productores que realizan 
actividades pecuarias exclusivamente. 

¿Cuáles son los problemas identificados al interior del sistema y en sus 
relaciones con el entorno? 

El s istema se encuentra presionado en el  extremo Suroeste por el avance de la 
zona ur bana p erteneciente a l os bar rios de  l a A sunción y  S an Lor enzo. E n e l 
extremo Noroeste por el avance de ac tividades productivas terciarias que incluye 
la prestación de servicios de r ecreación y esparcimiento con canchas de futbol y 
espacios para realización de reuniones y eventos sociales. La venta de alimentos, 
bebidas y el servicio de s anitarios se están estableciendo en s itios con vocación 
agrícola. 

Los pr incipales c anales de c omercialización s on el  m ercado de Xochimilco y  la  
central d e ab asto donde el  pr ecio de c ompra es  v ariable y  no s iempre r esulta 
conveniente para cubrir los costos de producción. Esto desalienta la incorporación 
de individuos a las actividades agrícolas A lgunos productores han comenzado a  
establecer vínculos de venta directa con restaurantes y algunos más venden parte 
de su producción a la empresa Yolcan. 

Según la percepción de los productores las problemáticas actuales de los cultivos 
(enfermedades) están muy relacionadas con la mala calidad del agua. 

En la zona no se cuenta con asesoría técnica gubernamental para el  manejo de 
problemáticas asociadas a la producción agrícola. 

El traslado de personas, insumos y cosechas a través de los canales requiere de 
tiempo que generalmente no se considera en los costos de producción 

¿Qué condiciones prevalecen en los suelos de la zona de trabajo?  

Por el color de los suelos podemos asegurar que el contenido de materia orgánica 
es elevado, muchos productores mencionan el salitre como factor limitante para la 
producción agrícola.   

¿Qué problemas son comunes para los productores de la Zona Lacustre? 

• Fluctuación de precios de comercialización de hortalizas que en la mayoría 
de los casos genera escasas o nulas ganancias 

• Mala calidad de agua para riego agrícola 
• Incidencia de plagas y enfermedades en cultivos de interés agrícola 
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• Aplicación de agroquímicos cada vez más f recuente para lograr el control 
de plagas y/o enfermedades.   

• Aumento en el precio de agroquímicos 
• Pérdida de conocimiento sobre el manejo local de recursos 

¿Qué consecuencias ha tenido la modernidad en Xochimilco? 

El m odelo de desarrollo pr omovido por  la m odernidad ha generado di versos 
impactos en X ochimilco. E l s istema de  pr oducción q ue s upuestamente busca 
modernizar el campo, promovió la perdida de conocimientos culturales asociados 
al m anejo l ocal d e r ecursos y   f avorece l a i mportación de i nsumos. E l us o d e 
agroquímicos contamina agua, suelo y aire y a todas las especies que habitan en 
las chinampas y canales, incluyendo a los agricultores. 

Para l os pr oductores ( que c ada v ez s on menos) es  di fícil obt ener g anancias 
cuando v enden s us c osechas en l a c entral de a basto o c on intermediarios. L a 
explotación de los trabajadores agrícolas que migran al centro del país buscando 
mejores c ondiciones de t rabajo es a menudo l a v ía m ás fácil par a obtener 
ganancias. La urbanización favorecida por la migración interna del país promueve 
la pé rdida de suelo de conservación, l a contaminación de cuerpos de  agua y  l a 
disposición de contaminantes en las chinampas.  

Los hi jos y  ni etos d e l os ag ricultores han opt ado por  realizar actividades en el  
medio urbano y los pobladores de los barrios y colonias aledañas están perdiendo 
el sentido de pertenencia al sistema lacustre y las chinampas. 

¿Qué elementos jurídicos deben tomarse en cuenta para llevar a cabo 
actividades de mejoramiento, conservación y restauración de Xochimilco? 

Ley ambiental del Distrito Federal, en específico el artículo 163 y las fracciones IV, 
V, VI y VII que establecen 

ARTÍCULO 163.- Para la prevención y control de l a contaminación del  suelo, se 
considerarán los siguientes criterios:  

I a  III. … 

IV. La r egulación ambiental por parte de la Secretaría instrumentará los sistemas 
de agricultura orgánica, que protejan los suelos, mantos freáticos y la producción 
agropecuaria, mediante el uso de abonos orgánicos;   

V.  E n el  Suelo de Conservación del D istrito Federal, queda prohibido el  uso de 
agroquímicos, f ertilizantes nitrogenados, f ertilizantes q uímicos, her bicidas, 
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insecticidas y pesticidas que contaminen el suelo y que afecten la flora, fauna y la 
salud;    

VI. Promover y  f omentar l a i nstrumentación de  s istema de agricultura, q ue n o 
degraden ni contaminen;   

VII. En los suelos contaminados, deberán llevarse a cabo las acciones necesarias 
para recuperar o restablecer sus condiciones.  

Deberemos considerar también El programa de manejo del área natural protegida 
“Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco”, publicado en la Gaceta oficial del 
Distrito Federal el 11 de enero de 2006   

¿Qué podemos hacer para mejorar la producción agrícola y disminuir la 
incidencia de plagas y/o enfermedades evitando el uso de venenos? 

La el aboración y  ap licación de abonos or gánicos f ermentados, compostas, 
microorganismos e ficientes y caldos m inerales que han de mostrado ser una 
opción viable para mejorar la producción agrícola y eliminar el uso de venenos en 
la ag ricultura. E s i mportante pr omover l a m icrobiología de l os s uelos e 
implementar actividades  encaminadas al aumento en los rendimientos, obtención 
de productos de calidad y disminución en la incidencia de plagas y enfermedades. 

Será fundamental i ntegrar c onocimientos con l os c hinamperos para f avorecer e l 
uso local de recursos y generar soluciones novedosas que permitan enfrentar los 
factores limitantes para la producción agrícola. 

¿Qué subsistemas es importante considerar en el sistema de planificación 
Integral del desarrollo en Xochimilco? 

9.1.4 Dominio Empírico 

En el do minio e mpírico c onsideramos q ue l os f actores pr oductivos s on l os de  
mayor i mportancia para i mpulsar el  pr oceso de r estauración i ntegral. E l us o de  
venenos con fines agrícolas representa un impacto directo en el suelo y el agua y 
por lo tanto sobre todas las especies que viven en el sistema.  

Evitar el uso de ag roquímicos representa un beneficio directo sobre el  s istema y 
favorece el desarrollo de especies asociadas al sistema lacustre. 

Mejorar l a pr oducción ag rícola a par tir de  l a ag ricultura or gánica y  c hinampera  
representa u n b eneficio di recto q ue pu ede t raducirse e n be neficios ec onómicos, 
ambientales, culturales y sociales, por este motivo consideramos que promover los 
procesos de mejoramiento productivo favorecerá la integración de p ropuestas, la 
comunicación, el diálogo y la proyección a mediano y largo plazo. 

93 
 



El do minio e mpírico es tará s ujeto a modificaciones e n función d e l os 
requerimientos del proceso de planificación. 

9.1.5 Objetivos 

9.1.5.1 General 

Mejorar la zona lacustre de Xochimilco por medio de un plan integral que incida en 
aspectos productivos, sociales, culturales, económicos y financieros, posibilitando 
la restauración, conservación y mejoramiento de Xochimilco en el corto, mediano y 
largo plazo. (Propiedades Emergentes) 

9.1.5.2 Particulares 

• Incentivar y pr omover prácticas ag rícolas q ue favorezcan el  us o local d e 
recursos y eliminen el uso de venenos. (Subsistema Tecnológico) 
  

• Incentivar y  pr omover relaciones sociales que per mitan la g eneración de 
propuestas conjuntas y la formación de grupos enfocados al mejoramiento y 
restauración de Xochimilco. (Subsistema Socio – Cultural) 

9.1.6 Metas 

Las metas se dividieron de acuerdo a l a temporalidad de cumplimiento en c orto, 
mediano y  l argo pl azo.  En el  proceso de p lanificación i ntegraremos de m anera 
paulatina metas q ue as ociadas a l as ac tividades nos  ay udarán a c onseguir l as 
metas a mediano y largo plazo.  

Metas a corto plazo (octubre de 2013 a marzo de 2014): 

a) Establecer v ínculo con al m enos diez chinamperos p ara c onocer 
problemáticas, intereses y  pr opuestas a sociadas al  m ejoramiento y 
conservación de Xochimilco 
 

b) Realizar por  l o m enos cinco visitas c on c ada uno de l os productores 
vinculados al plan 
 

c) Comprar y t rasladar materiales nec esarios par a el aborar 2000 litros d e 
biofertilizantes y 600 Kg de microorganismos eficientes. 
 

d) Elaborar 2 00 l itros de bi ofertilizante y r eproducir 300  K g de  
microorganismos eficientes    
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Metas a mediano plazo (2014 – 2015) 

a) Consolidar al  menos un g rupo d e t rabajo en focado a l a r estauración, 
mejoramiento y  c onservación de X ochimilco a través de  l a integración de 
conocimientos, la comunicación permanente, la generación de refugios y el 
manejo orgánico de la producción agrícola. 
 

Metas a largo plazo (2016) 
 

a) Consolidar u n pl an i ntegral q ue per mita obt ener pr oductos agrícolas 
organicos de manera c ontinua, mejorar l os i ngresos ec onómicos de l os 
productores; mejorar la calidad del agua para riego agrícola, involucrar a la 
población d e l a c iudad de M éxico en l a r estauración de X ochimilco; 
recuperar l a bi odiversidad del  hu medal y  favorecer la par ticipación d e l os 
productores en la toma de decisiones y el trabajo conjunto.  

9.1.7 Estrategias 

En es te c aso planteamos l as es trategias p ara c umplir c on l as actividades y  l as 
metas a c orto p lazo. E n l as di versas et apas d el pl an i ntegraremos nu evas 
estrategias q ue n os per mitirán c umplir c on l os o bjetivos, l as m etas y  l as 
actividades que plantearemos a lo largo del proceso de planificación: 

a) Recorrer el polígono definido para identificar chinampas en producción. 
 

b) Identificadas las chinampas activas y sus propietarios platicar con ellos para 
proponer l as ac tividades enfocadas al m ejoramiento pr oductivo y  
eliminación de venenos (Subsistema Tecnológico) 
 

c) Realizar visitas f recuentes a l os c hinamperos donde se pr opicien pláticas 
informales y se identifique l a di sposición a r ealizar ac tividades de 
restauración, conservación, vinculación y formación de  g rupos d e t rabajo. 
(Subsistema Socio – Cultural) 

9.1.8 El sistema 

El sistema se encuentra ubicado en la zona lacustre de la Delegación Xochimilco 
en la Ciudad de México. Está formado por un polígono con área total de 565.053 
hectáreas. Limita al Norte con el parque ecológico Xochimilco y el distrito de riego 
de la misma demarcación. Al este por el puente de Urrutia y la zona de inundación 
de Xochimilco. Al oeste por el  canal de Cuemanco y el  barrio de l a Asunción. Al 
sur por el canal Apatlaco y los barrios La Santísima y San Lorenzo. 
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Imagen 1. Superficie y límites del sistema de planificación integral de 
desarrollo en Xochimilco Etapa 1. 

 

Fuente: Google. 2015 DigitalGlobe 

El s istema representa un r ecorte d e l a realidad donde llevaremos a cabo 
actividades que modifiquen la tendencia de deterioro del s istema y favorezcan la 
producción agrícola. El sistema es considerado como parte de l a realidad que es 
dinámica y donde los procesos no son lineales ni están definidos por la condición 
causa- consecuencia.  

Consideramos q ue e n el  sistema existe e l m ayor nú mero de productores con 
conocimientos culturales asociados al uso de tecnologías, equipos y herramientas 
que favorecen el uso local de recursos.  

Los procesos sociales, culturales y productivos promovidos en la modernidad han 
ocasionado diversos impactos en el sistema. 

La superficie con potencial agrícola es extensa y se encuentra abandonada debido 
a q ue l os hi jos y ni etos de l os a ntiguos c hinamperos ha n o ptado p or r ealizar 
actividades en el ámbito urbano y/o desarrollarse profesionalmente. 

La zona ha s ufrido diversos impactos der ivados del  c recimiento de la c iudad de 
México y el  pr oceso c ontinuo de urbanización. La c reciente d emanda de ag ua 
para ab astecer a  la c iudad de M éxico promovió q ue los c anales de X ochimilco 
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fueron s ecados y  ah ora s on abastecidos c on ag ua tratada. E l avance de  la 
mancha ur bana c ontamina de  forma c reciente l os c uerpos de agua, ya q ue l os 
nuevos asentamientos humanos carecen de servicios de drenaje para el desecho 
de aguas negras. Esto provoca la contaminación de l os cultivos y el suelo de l as 
chinampas. 

El uso de agroquímicos como supuesta estrategia para mejorar la fertilidad de los 
suelos y  controlar de plagas y  en fermedades ocasionó l a p érdida de 
conocimientos culturales asociados a la producción agrícola. El uso de variedades 
de semillas mejoradas propició la pérdida de semillas adaptadas a las condiciones 
de l as c hinampas, quedando m uy poc as en l a ac tualidad y  obl igando a los 
agricultores a c omprar la mayor par te de las semillas. La incidencia de plagas y 
enfermedades es frecuente y favorece el uso de agroquímicos que comprometen 
la salud de productores y consumidores, además de contaminar suelo y agua. 

La i ntroducción d e c arpas y  t ilapias ( especies ex óticas) han c omprometido la 
sobrevivencia de es pecies ac uáticas c omo el  axolote (ambystoma m exicanum) 
que se encuentra catalogado como especie en peligro crítico de extinción. 

Los b eneficios ec onómicos o btenidos por  l a v enta de hortalizas y  g ranos s on 
escasos o nulos, propiciando el abandono de actividades agrícolas. 

9.1.9 Los subsistemas 

Existen t res subsistemas (socio-cultural, económico-financiero y tecnológico) que 
consideramos importantes para lograr el desarrollo integral; sin embargo, debido a 
la limitación de recursos y tiempo no podemos realizar actividades inmediatas en 
todos los subsistemas. Por este motivo, y considerando que el  dominio empírico 
del pl an s e c entra e n l os as pectos pr oductivos, enfocaremos l os r ecursos en  
desarrollar es te s ubsistema. D e forma p aralela, buscamos c onsolidar r elaciones 
individuales y  de grupo q ue f avorezcan l a c ooperación y  el  i ntercambio de 
conocimientos con el fin de consolidar un sistema socio-cultural sustentable en el 
mediano y largo plazo. En lo referente al subsistema económico-financiero, de ser 
posible, realizaremos actividades en el mediano y largo plazo. 

9.1.9.1  Subsistema Región 

El polígono se divide en las regiones noreste (NE), noroeste (NO), sureste (SE) y 
suroeste (SO) tomando como punto central la laguna conocida como Tezhuiloc o 
Tllicuili en las coordenadas UTM 14 Q 490784.22 m E; 2130873.53 m N y que se 
considera c omo l a z ona n úcleo del  Á rea N atural P rotegida. En el  apar tado 
“Resultados” describiremos de manera general las características de cada región. 

9.1.9.2 Subsistema Año 
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Todas l as ac tividades s e des arrollaron en 2013, por  l o q ue s e considera c omo 
elemento único. 

9.1.9.3 Subsistema tecnológico 

Las técnicas de pr oducción y los conocimientos que permiten el uso de r ecursos 
locales deben ser el  criterio central para el  desarrollo de actividades productivas 
que esperamos c omplementar con pr opuestas t ecnológicas que  favorecen la 
restauración de suelos y evitan el uso de venenos. 

Para mejorar l os s uelos y  la pr oducción a grícola s e propone l a el aboración y  
aplicación de biofertilizantes, microorganismos eficientes y abonos orgánicos que 
ayudaran a f ortalecer el s istema de producción en chinampas y generar vínculos 
con los productores. 

Elementos del subsistema tecnológico  

• Equipo y herramientas: Canoa, tambos, palas, bieldo, cubetas de plástico, 
cubetas metálicas, mangueras entre otros 

• Insumos: Salvado de  t rigo o ar roz, har ina de r oca, m antillo de  bos que, 
estiércol, leche, melaza, piloncillo, agua potable, entre otras. 

9.1.9.4 Subsistema socio- cultural 

Nos enfocaremos e n pr opiciar el  di álogo, l a c omunicación y  el  i ntercambio 
permanente c on l os c hinamperos para g enerar propuestas c onjuntas de 
restauración, intercambio e integración de conocimientos. 

En el mediano y largo plazo buscaremos la consolidación de grupos de trabajo y la 
vinculación c on miembros de l a s ociedad i nteresados e n r estaurar y  c onservar 
Xochimilco. 

Elementos del subsistema socio- cultural sustentable 

Cultura:  
 

• Componente tecnológico: Integrar  implementos y técnicas utilizados por los 
chinamperos a  las t ecnologías de r estauración de s uelos y m ejoramiento 
productivo propuestas desde la agricultura orgánica. 
 

• Componente s ociológico: Identificar pr oductores y  miembros d e l a 
comunidad i nteresados en i mplementar ac ciones d e r estauración de 
Xochimilco 
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• Componente ideológico: Sensibilizar a los chinamperos y  los miembros de 
la sociedad sobre los impactos en el ambiente y la salud humana derivados 
del uso de venenos en la agricultura. Recuperar y fortalecer la cosmovisión 
de pertenencia al sistema lacustre y al medio ambiente. 

9.1.10 Actividades 

• Compra de materiales par a el aboración y  apl icación de bi ofertilizantes,  
microorganismos eficientes y abonos orgánicos 
 

• Realizar recorridos f recuentes par a fortalecer v ínculos, f avorecer l a 
comunicación c on l os c hinamperos y  pr oponer ac tividades e nfocadas a 
mejorar la producción agrícola. 

 
• Elaborar bi ofertilizantes, m icroorganismos eficientes y  abonos  orgánicos 

con productores i nteresados en i ncorporar nuev as t ecnologías en s us 
sistemas de producción. 

 
• Realizar 15 r ecorridos por  el  s istema para identificar chinampas en uso y  

vincularse con los propietarios. 
 

• Realizar por  l o menos c inco visitas c on c ada uno d e l os 15  productores 
vinculados al plan integral 
 

9.1.11 Las relaciones 

El us o d e v enenos en l a ag ricultura pr opicia l a c ontaminación d e ag ua y  s uelo 
impactando de manera di recta t odas l as e species q ue ha bitan el h umedal de 
Xochimilco. La construcción de viviendas (favorecida por la migración interna del 
país) en c hinampas e limina l a pos ibilidad d e obt ener al imentos y  c ontamina el 
sistema c uando s e desechan aguas c ontaminadas e n l os c anales. P odemos 
afirmar que ex iste una r elación estrecha e ntre el av ance de l as z onas 
habitacionales y la contaminación de agua y suelo.  

Entre los f actores q ue i mpactan al s istema lacustre d e X ochimilco está la 
extracción de agua para el abastecimiento de la ciudad de México, que además de 
evitar l a r ecarga de  c anales por m edios naturales provoca hun dimientos 
permanentes. 

El portal de transparencia de la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal 
informa1 que l os poz os de l a r ed S ur ( Milpa A lta, T láhuac, X ochimilco),  son l a 
segunda fuente de abastecimiento de agua para la ciudad de México después del 
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sistema Cutzamala, con un caudal pr omedio de 7. 853 m 3/s ( 7853 Li tros por  
segundo) en 20081.  

El 27  d e mayo d e 20132 el p eriódico Excélsior publicó una nota l lamada “Torre 
Mítikah será la más alta de México”, dicha nota pone de manifiesto el proceso de 
urbanización c reciente y  l a falsa i dea d e sustentabilidad q ue s e ha  p uesto d e 
moda.  

El pr oyecto q ue s e e speraba concluir e n 2 015 pl anteaba la co nstrucción de u n 
edifico d e 2 67 metros de altura que c on ot ros dos  edificios forman el  c onjunto 
denominado ciudad progresiva. 

“Se espera que ya concluida la torre y  los edificios aledaños, haya hasta 10 mil 
cajones de estacionamiento disponibles en el conjunto, que soportarán la llegada 
de más de diez mil habitantes y trabajadores que se espera haya en la zona. 

La construcción contará con las más altas especificaciones de ahorro de energía, 
agua, y  bajas emisiones, l o que l e permite obt ener l a certificación como e dificio 
verde y  l e p ermitiría obt ener el  di stintivo del  P rograma de Certificación de 
Edificaciones Sustentables, que emite la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito 
Federal. 

La c ertificación es tablece qu e par a o btenerla s e t oman en c uenta el  gas to de 
energía, agua, residuos sólidos, la calidad de vida que ofrece, la responsabilidad 
social y el impacto ambiental.” 

Una n ota pu blicada p or e l p ortal F orbes M éxico el  8 de s eptiembre d e 2 013 y  
titulada “ Los nuev os gi gantes d el pas eo de l a R eforma”, informa s obre l a 
construcción de p or lo menos 10 edificios sobre la Avenida Paseo de la Reforma 
en l a c iudad d e M éxico que serán c oncluidos ent re los años  2013 y  2014 , 
ofertando en suma 500,000 metros cuadrados para oficinas viviendas y comercios  

Los n uevos h abitantes de l a c iudad de México que llegan constantemente en 
busca d e m ejores condiciones l aborales, difícilmente podr án habitar u n 
departamento en l as torres de R eforma o C oyoacán, desplazándose a l as zonas 
de conservación (como Xochimilco) donde los servicios son escasos y los terrenos 
baratos. 
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El plan desarrollado considera acciones asociadas a l os procesos de primer nivel 
propuestos por Rolando García y que se enfocan en modificaciones en el sistema 
productivo de la región. Dichos cambios favorecen la restauración y mejoramiento 
de Xochimilco, área considerada como patrimonio de la Humanidad por su valor 
Histórico, Cultural y Ambiental.  

Las relaciones con el entorno (Figura 3) asociadas con la extracción de agua y la 
migración al  i nterior d e l a z ona de c onservación presionan al  s istema y  de n o 
modificarse provocarán su colapso. Dichas relaciones se asocian con procesos de 
tercer nivel propuestos por  Rolando García y su solución implica la modificación 
de políticas de desarrollo nacional. 

Consideramos que la superación de la contradicción establecida entre procesos 
sustentables y no sustentables en algún momento logrará que se modifique el 
modelo de desarrollo que provoca las condiciones de degradación de Xochimilco. 

Figura 2. Relaciones del sistema de planificación integral con el entorno 
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9.1.12 Jerarquías 

Las j erarquías def inidas par a el  pl an d e des arrollo i ntegral de  X ochimilco s e 
muestran en la Figura 2, las funciones para cada nivel son las siguientes: 

El Dr. Luis Zambrano tendrá a su cargo la toma de decisiones y la asignación de 
presupuesto en función de requerimientos y resultados, así como la asignación de 
tareas es pecíficas. S e mantendrá al t anto de  l as actividades desarrolladas e n 
campo y tomará decisiones en función de las propuestas hechas por el equipo de 
trabajo, de finirá actividades es pecíficas y  des ignará responsables. E n ú ltima 
instancia r esolverá l os c onflictos q ue s e presenten en el des arrollo del  pl an. 
Evaluará indicadores globales de d esempeño y tomará decisiones en función de 
los mismos.  

El eq uipo de t rabajo del  l aboratorio d e r estauración ec ológica c ontrolara l os 
procesos as ociados al  reporte de ac tividades y asignación d e pr esupuesto. 
Acopiará y  anal izará indicadores d e r esultados m ensuales y /o t rimestrales, 
además podrá fungir como equipo de consulta y generación de propuestas. 

Para el equipo operativo de trabajo en campo las tareas asignadas serán definir y 
asignar pr esupuestos, v incularse c on c hinamperos y  en c onjunto c on el los 
implementar ac tividades y  es trategias para cumplir con los objetivos propuestos, 
será n ecesario evaluar l os r esultados obtenidos dí a a dí a y  t omar dec isiones a 
corto, mediano y largo plazo en función de las condiciones que se presenten en la 
implementación del pl an. D eberán c omunicar al  D r. Z ambrano l as nec esidades 
que s urjan en  l a operación para ev aluar y  de finir nu evas es trategias,  
presupuestos y actividades. 

La f ormulación e implementación de es trategias se llevará a c abo mediante l a 
participación ac tiva y  permanente d e l os c hinamperos. E l eq uipo de t rabajo en  
campo debe t ener l a c apacidad de g enerar c ondiciones d e participación e 
integración de pr opuestas. E l g rupo objetivo ( chinamperos) no s erá considerado 
como i ndividuos o g rupos q ue de ben a decuarse al  pl an t razado, promoviendo 
constantemente l as c ondiciones p ara s u p articipación ac tiva en  el  pr oceso de 
planeación, c ondición q ue per mite a provechar l a ex periencia y  el  pot encial de 
todos los miembros involucrados en el proceso. 

La comunicación permanente ent re los niveles será una  condición indispensable 
para s u funcionamiento, p or es te m otivo es  i ndispensable q ue uno d e l os 
miembros involucrados desarrolle dicha actividad. 
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En el  l argo pl azo s e bus ca c onsolidar  un eq uipo d e pr oductores donde l as 
decisiones sean establecidas por  consenso, l os beneficios sean repartidos en tre 
los miembros y el órgano de mayor jerarquía sean los productores organizados. 

Figura 3. Jerarquías Operativas en el sistema de planificación integral de 
desarrollo en Xochimilco octubre de 2013 – marzo de 2014 

 

 

9.1.13 Asignación de presupuesto 

Debido a q ue el  presupuesto es l imitado, se considera únicamente la compra de 
materiales suficientes para c umplir c on l as metas pr opuestas. De s er pos ible la 
continuidad se definirá un nuevo presupuesto. 

9.1.14 Indicadores 

Los indicadores están asociados al cumplimiento de metas en marzo de 201 4 de 
acuerdo con el formato propuesto con anterioridad. el criterio para definir el valor 
de cada meta expresado en por centaje  fue la relevancia de las actividades para 
consolidar el acercamiento con los chinamperos. 

Cuadro 1. Indicadores para el cumplimiento de metas del sistema de 
Planificación Integral de Desarrollo en Xochimilco Etapa 1. 
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Meta Valor de 
la meta 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

de la Meta         
Enero 2014 

In
di

ca
do

r P
ar

ci
al

 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

de la Meta         
Febrero 2014 

In
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ca
do

r P
ar

ci
al

 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

de la Meta          
Marzo 2014 

In
di

ca
do

r P
ar

ci
al

 

Porcentaje de 
cumplimiento 

Total 

In
di

ca
do

r F
in

al
 

  
a 50%                   
b 20%                   
c 20%                   
d 10%                   
  100%             0%     

                      
 

Indicadores según porcentaje de cumplimiento 

< 80% 80 - 99% 100% 
 

9.1.15 Representación del sistema 

Figura 4. Representación gráfica del sistema de Planificación Integral de 
Desarrollo en Xochimilco Etapa 1. 

 

9.1.16 Resultados Etapa 1. 

El s istema de planificación integral propuesto se puso en m archa en octubre de 
2013 c on l a finalidad de m odificar l as c ondiciones d e det erioro am biental y  
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abandono de las actividades  productivas primarias en Xochimilco. Las actividades 
planteadas al inicio se enfocaron en identificar productores que trabajan al interior 
del s istema y  f avorecer l a c omunicación par a i dentificar pr oblemáticas y  
potencialidades, as í c omo g enerar v ínculos q ue en el  m ediano y largo pl azo 
permitan cumplir con las metas y objetivos propuestos en el plan integral.   Para 
enero de 2014 se tenían cubiertas las siguientes metas: 

a) Vincularnos con al m enos di ez chinamperos par a c onocer pr oblemáticas, 
intereses y  pr opuestas as ociadas al  m ejoramiento y c onservación d e 
Xochimilco 
 

c) Comprar y  t rasladar materiales n ecesarios par a el aborar 20 00 l itros d e    
biofertilizantes y 600 Kg de microorganismos eficientes. 

 
d) Elaborar 2 00 l itros de bi ofertilizante y  r eproducir 300  K g de 

microorganismos eficientes 

En la fecha mencionada los indicadores de cumplimiento mostrados en el Cuadro 
1. permitieron establecer vínculos con algunos productores pero el t iempo no fue 
suficiente  para c onocer a fondo s us i ntereses, l a di sposición a par ticipar en la 
restauración y  m ejoramiento de  ac tividades pr oductivas y  t ampoco permitió 
generar vínculos de confianza. 

Cuadro 2. Indicadores de cumplimiento del sistema de Planificación Integral 
de Desarrollo en Xochimilco en Enero de 2014. 

 

Con l as ac tividades r ealizadas s e identificó q ue en  la región n oreste ( NE) s e 
encuentra el m ayor número de pr oductores chinamperos ac tivos, la región 
noroeste ( NO) c arece c asi por  c ompleto d e ac tividades ag rícolas, en  la r egión 

Meta Valor de 
la meta

Porcentaje de 
Cumplimiento 

de la Meta         
Enero 2014

In
di

ca
do

r P
ar

ci
al

Porcentaje de 
Cumplimiento 

de la Meta         
Febrero 2014

In
di

ca
do

r P
ar

ci
al

Porcentaje de 
Cumplimiento 

de la Meta          
Marzo 2014

In
di

ca
do

r P
ar

ci
al

Porcentaje de 
cumplimiento 

Total

In
di

ca
do

r F
in

al

a 50% 100% 50.0%
b 20% 60% 12.0%
c 20% 100% 20.0%
d 10% 100% 10.0%

Total 100% 82%
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suroeste ( SO) l as actividades pr oductivas s e e nfocan en l a pr oducción de 
ornamentales, c on p oca ac tividad productiva h acia el  nor te y  po r úl timo en  l a 
región sureste (SE) algunos productores se dedican al cultivo de hortalizas y otros 
más a las plantas ornamentales. 

El número de chinamperos que producen alimentos (hortalizas y granos) en todas 
las r egiones del  s istema os cila en tre 20 y  25 c on u n por centaje de c hinampas 
abandonadas de alrededor del 90%. 

La des confianza y  r eserva de l os pr oductores a c olaborar en l as ac tividades 
propuestas es ev idente. E ntre l as c ausas de es ta c ondición s e i dentificó q ue 
diversas i nstituciones ac adémicas y  g ubernamentales h an i ntervenido en el 
sistema prometiendo a los productores proyectos y recursos que no r epresentan 
beneficios significativos para ellos pero si para las instituciones y personas que los 
promueven. E sta s ituación s e i dentificó c omo una pr oblemática importante par a 
dar continuidad a las actividades propuestas en el plan integral. 

9.2 El sistema de Planificación Integral de Desarrollo en Xochimilco 2013 – 
2016 Etapa 2 

En enero de 2014 surge la necesidad de replantear el trabajo con la f inalidad de 
cumplir c on l os o bjetivos y  metas del  proyecto “ Rehabilitación de l a r ed 
chinampera y  del  hábitat d e especies n ativas d e X ochimilco” a realizarse en el  
periodo e nero- julio de 201 4 como c olaboración ent re el Lab oratorio de 
Restauración Ecológica del Instituto de Biología de la UNAM y La Autoridad de la 
Zona Patrimonio M undial N atural y  C ultural de  l a H umanidad en X ochimilco, 
Tláhuac y Milpa Alta quien otorga los recursos económicos para el proyecto. 

De m anera par alela a l c umplimiento de m etas y  obj etivos pr opios del  pr oyecto 
mencionado s e d a c ontinuidad al  pl an I ntegral de des arrollo e n X ochimilco 
formulado en octubre de 2013.  

A l as ac tividades pl anteadas al  i nicio s e s uma nuevas m etas, i ncluyendo l a 
apertura de  z anjas ( apantles) par a l a g eneración de r efugios de ax olotes y  
especies acuáticas asociadas a la cadena trófica del mismo. 

Al equipo de trabajo se incorpora el Ing. Miguel Antonio Trejo Castillo permitiendo 
reforzar l as ac tividades as ociadas al  s ubsistema t ecnológico, d efinido c omo el  
Dominio Empírico del plan integral.  

9.2.1 El marco epistémico 

A las consideraciones iniciales incorporamos algunos elementos identificados en 
la Etapa 1 replanteando las estrategias, la superficie y descripción del sistema. 
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9.2.2 Nivel de análisis 

Continuamos trabajando con el Nivel de análisis planteado en la Etapa 1  

9.2.3 Diagnóstico 

Integramos los elementos identificados en l a E tapa 1 y  descritos en el  apar tado 
Resultados de la misma Etapa 1 

9.2.4 Dominio Empírico 

Las actividades productivas continúan siendo el eje rector del plan integral. 

9.2.5 Objetivos 

Los obj etivos pl anteados al  i nicio c ontinúan s iendo v álidos, úni camente 
incorporamos la generación de refugios a los objetivos particulares.  

9.2.5.1 General 

Sin modificaciones 

9.2.5.2 Particulares 

• Generar refugios para axolotes y especies acuáticas asociadas a la cadena 
trófica d el m ismo y  al  m ejoramiento de l a calidad del  agua. (Subsistema 
Refugios) 

 
9.2.6 Metas 

Las metas planteadas en el mediano y largo plazo continúan siendo válidas. En el 
proyecto “Rehabilitación de la red chinampera y del hábitat de especies nativas de 
Xochimilco” a implementarse en la Etapa 2 del plan integral y formulado desde el 
laboratorio de restauración ecológica se definieron las siguientes metas: 
 

a) Se establecerá l a r elación c on di ez chinamperos i nteresados en l a 
replicación del modelo chinampa-refugio. 
 

b) Se acondicionarán apa ntles ady acentes a l as c hinampas. Serán 
rehabilitados al menos 20 metros lineales de apantles en cada chinampa. 

 
c) Se realizará el acopio de materiales para la preparación y elaboración de 8 

toneladas de abonos orgánicos y 1600 litros de biofertilizante. 
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d) Se colectarán dos muestras de s uelo en siete chinampas antes y después 
de la aplicación de abonos orgánicos. En las tres chinampas restantes, se 
realizarán los análisis por triplicado, tres muestras antes de la aplicación de 
abonos orgánicos y t res muestras posteriores a l a apl icación. Los anál isis 
incluirán contenido de materia orgánica, coliformes fecales,  micro y macro 
nutrientes. De acuerdo c on l os r esultados de l os pr oyectos a nteriores, se 
considera adecuada la toma de 32 muestras de suelo en las 10 chinampas 
en las que serán aplicados los abonos. 

 
Como resultado de las condiciones identificadas en el  sistema durante la Etapa 1 
consideramos necesario modificar las metas propuestas en el proyecto, quedando 
de la siguiente manera: 

 

a) Realizar un taller sobre agricultura orgánica 
 

b) Reforzar el  vínculo c on pr oductores c hinamperos concluyendo las ci nco 
visitas planteadas al inicio y realizando por lo menos cino visitas más con 
cada uno 
 

c) Aumentar el número de productores asociados al proyecto, pasamos de 10 
a 15 productores. 

  
d) Aumentar l a c antidad de ab onos orgánicos y  bi ofertilizantes, pas ar de 8 

toneladas d e ab onos orgánicos a 16 y  de 1600 l itros de bi ofertilizante a  
2300 litros 

 
e) Preparar 600kg de microorganismos eficientes 

 
f) Colecta y análisis de cinco muestras para evaluar condiciones físico 

químicas del suelo. 
 

g) Colectar tres muestras de abonos orgánicos y 18 muestras de 
hortalizas pa ra e valuar presencia de metales p esados, co liformes 
fecales y huevos de helminto. 
 

h) Apertura de por lo menos 20 metros lineales de apantles 

Las modificaciones e stablecidas s erán j ustificadas mediante m inutas ante l a 
instancia que aporta los recursos.  
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9.2.7 Estrategias 

Los cambios en las metas y asociados al aumento en el número de productores y 
en l a c antidad d e ab onos y  bi ofertilizantes tuvieron l a f inalidad de enfrentar e l 
problema de desconfianza i dentificado en l a E tapa 1.   A l v incularnos c on más 
productores, esperamos incrementar las probabilidades de consolidar relaciones a 
mediano y largo plazo, con una cantidad de productores significativa, sin importar 
que por  des confianza al gunos pr oductores ev iten s umarse a l a pr opuesta d e 
trabajo. 

Participando activamente en  l a elaboración y  apl icación de abonos y  
biofertilizantes y demostrando que son un medio viable para mejorar la producción 
agrícola esperamos reforzar la confianza de los productores hacia la propuesta de 
restauración integral.  

9.2.8 El sistema 

El marco epi stémico utilizado par a d escribir y ent ender el  s istema, se ha 
enriquecido con nuevos elementos resultado de la observación, la vinculación con 
los c hinamperos y  la c omunicación p ermanente. Para l a et apa 2 del  pl an 
modificamos la superficie del  s istema inicial pasando de 565.053 a 350 .259 has 
sin dividir el área en regiones 

Imagen 2. Superficie y límites del sistema de Planificación Integral de 
Desarrollo en Xochimilco Etapa 2. 

 

Fuente: Google. 2015 DigitalGlobe 
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El s istema delimitado en el n uevo polígono s e caracteriza por el  avance de l a 
mancha urbana. Al sur de nuestro sistema se incorporan constantemente nuevas 
casas p ertenecientes a  los b arrios San Lor enzo y La Santísima, al e ste se 
extienden los barrios de L a Asunción y Tlacoapa, al norte el sistema limita con el 
parque ecológico Xochimilco y  al  oeste l imita con chinampas abandonadas o en 
desuso. H emos observado que l a c alidad del ag ua empeora en f unción de l a 
cercanía con los barrios. 

Los productores m anifiestan di versas pr oblemáticas as ociadas a plagas y  
enfermedades relacionadas con la calidad del agua y en algunos casos con el uso 
de ag roquímicos. Muchas de l as pl agas y  en fermedades n o r epresentaban u n 
problema s ignificativo hasta que comenzaron a  ser ut ilizados agroquímicos para 
su control. 

De manera general se observa que la salinidad de los suelos es un factor limitante 
para la obtención d e bue nas c osechas, y e l hu ndimiento p ermanente d e l os 
canales ocasiona que el agua se encuentre cada vez más lejos de la superficie de 
las chinampas,  dificultando las labores necesarias para la producción. 

El trabajo conjunto es algo del pasado; cada productor hace lo que puede y como 
puede, los conflictos y las diferencias son evidentes y una condición generalizada. 

En casi todos los terrenos donde se cultiva maíz se utiliza el tractor para rastrear, 
barbechar y  s urcar, l a s iembra y  l os des hierbes s on l abores q ue depe nden d el 
trabajo manual. 

El pr ecio obtenido por  l as c osechas en l os c anales t radicionales d e 
comercialización (central de abas to o acaparadores) favorece el abandono de l as 
actividades agrícolas por los escasos beneficios económicos obtenidos. 

El t iempo de t raslado al interior del sistema es considerable y deberá tenerse en 
cuenta al momento de programar actividades y considerar costos de producción. 

9.2.9 Los Subsistemas 

Se ha definido al sistema de planificación integral formado por cinco subsistemas. 
Para los subsistemas refugios, tecnológico y socio cultural se han definido metas 
específicas que ayudarán a evaluar el desempeño de las actividades realizadas. 

9.2.9.1 Subsistema Región 
 

Las actividades serán implementadas en un polígono en el cual no consideramos 
necesario realizar subdivisiones o regionalizaciones. 
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9.2.9.2 Subsistema Año 
 

Incorporamos el año 2014 
 
9.2.9.3 subsistemas Refugios 
 

Será un nu evo c omponente de nuestro s istema, está e ncaminado a l 
establecimiento d e z anjas o ap antles aledaños a l as z onas de producción para 
mejorar l a c alidad de ag ua de r iego y  l a gener ación d e r efugios de ax olotes y  
especies ac uáticas a sociadas a l a c adena t rófica del  m ismo. P ara es to se 
consideró necesario el cumplimiento de la siguiente meta: 
 
a) Apertura de por lo menos 20 metros lineales de apantles 

 
9.2.9.4 Subsistema Tecnológico 

 
Trabajaremos con los c riterios mencionados en el  plan inicial, las metas en es te 
componente serán: 
 
b) Elaboración de 16 toneladas de  a bonos or gánicos y  23 00 l itros d e 

biofertilizante. 
 

c) Colectar y e nviar a  lab oratorio cinco muestras d e suelo para e valuar 
condiciones físico-químicas. 

 
d) Colectar y enviar a laboratorio tres muestras de abonos orgánicos y 18 

muestras de hortalizas para evaluar metales pesados, coliformes fecales 
y huevos de helminto. 

 
e) Preparar 600 Kg de microorganismos eficientes 
 
 
9.2.9.5 Subsistema Socio – Cultural 

 
Reforzaremos l os v ínculos c on l os productores y  nos  v incularemos c on c inco 
chinamperos más; las metas asociadas a este componente son: 
 
f) Realizar un taller sobre agricultura orgánica. 

 
g) Reforzar el vínculo con productores chinamperos concluyendo las cinco visitas 

planteadas al inicio y realizando por lo menos 5 visitas más con cada uno 
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h) Pasar de 10 a 15 productores asociados al proyecto 

9.2.10 Actividades 

• Compra de materiales y equipo necesario para elaborar abonos orgánicos y 
biofertilizantes  
 

• Colecta de muestras de suelo y envió a laboratorio para análisis  
• Colecta de muestras de hortalizas y traslado a laboratorio 

 
• Elaboración de abonos orgánicos y biofertilizantes  

9.2.11 Las relaciones 

Hemos incorporado a la descripción general de algunos servicios ambientales que 
Xochimilco proporciona a l a población de la Ciudad de México como aportes del 
sistema. Entre di chos servicios se encuentra l a captura de carbono en s uelos y  
árboles,  la regulación de la temperatura al sur de la ciudad de México debido a la 
capacidad c alorífica d el ag ua  y por  úl timo l a i nfiltración de ag ua a l os m antos 
freáticos que permite el abastecimiento de agua potable para la ciudad de México. 
Es importante considerar que la desaparición de Xochimilco conlleva la pérdida de 
los servicios ambientales descritos y por lo tanto afectaciones a la calidad de vida 
de la población de la ciudad de México. 

Figura 5. Relaciones del sistema de planificación integral de desarrollo en 
Xochimilco 2013 – 2016 con el entorno (Etapa 2) 
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9.2.12 Jerarquías 

En esta etapa continuamos operando con jerarquías descritas en la Etapa 1 

9.2.13 Asignación de presupuesto 

El presupuesto asociado a esta etapa del proyecto es función del Doctor Luis 
Zambrano y por lo tanto no será descrito. 

9.2.14 Indicadores 

El v alor de l as m etas fue definido c onsiderando q ue l as ac tividades más 
relevantes son impulsar la generación de refugios y el vínculo con los productores 
y la comunidad. 

En la Etapa 2 hemos decidido presentar los indicadores globales y los indicadores 
por s ubsistema  par a el  c umplimiento de  M etas del  s istema de pl anificación 
Integral. 

Continuamos utilizando colores para evaluar los porcentajes de c umplimiento de 
las metas bajo los siguientes criterios: 

Cuadro 3. Indicadores Globales para el cumplimiento de Metas del Sistema 
de Planificación Integral de Desarrollo en Xochimilco Etapa 2. 

< 80% 80 - 99% 100% 
 

 

Subsistema refugios 

Meta Valor de 
la meta

Porcentaje de 
Cumplimiento 

de la Meta          
Abril 2015

In
di

ca
do

r P
ar

ci
al

Porcentaje de 
Cumplimiento 

de la Meta         
Mayo 2015

In
di

ca
do

r P
ar

ci
al

Porcentaje de 
Cumplimiento 

de la Meta          
Junio 2015

In
di

ca
do

r P
ar

ci
al

Porcentaje de 
cumplimiento 

Total
In

di
ca

do
r F

in
al

a 20% 0.0%
b 10% 0.0%
c 10% 0.0%
d 10% 0.0%
e 10% 0.0%
f 20% 0.0%
g 10% 0.0%
h 10% 0.0%

Total 100% 0%
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a) Apertura de por lo menos 20 metros lineales de apantles 

Cuadro 4. Indicadores para el cumplimiento de Metas asociadas al 
subsistema refugios en el sistema de Planificación Integral del Desarrollo en 
Xochimilco Etapa 2. 

 

Subsistema Tecnológico 

b) Elaboración d e 16 t oneladas d e ab onos or gánicos y  2300 l itros d e 
biofertilizante. 

 
c) Colectar y enviar a laboratorio cinco muestras de suelo para evaluar 

condiciones físico químicas. 
 

d) Colectar y enviar a  l aboratorio tres muestras de abonos orgánicos y 
18 muestras de hortalizas para evaluar metales pesados, coliformes 
fecales y huevos de helminto. 
 

e) Preparar 600 Kg de microorganismos eficientes 
 

Cuadro 5. Indicadores para el cumplimiento de Metas asociadas al 
subsistema Productivo en el Sistema de Planificación Integral de Desarrollo 
en Xochimilco Etapa 2. 

Meta Valor de 
la meta

Porcentaje de 
Cumplimiento 

de la Meta          
Abril 2015

In
di

ca
do

r P
ar

ci
al

Porcentaje de 
Cumplimiento 

de la Meta         
Mayo 2015

In
di

ca
do

r P
ar

ci
al

Porcentaje de 
Cumplimiento 

de la Meta          
Junio 2015

In
di

ca
do

r P
ar

ci
al

Porcentaje de 
cumplimiento 

Total

In
di

ca
do

r F
in

al

a 20%
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Subsistema socio – cultural 

f) Realizar un taller sobre agricultura orgánica. 
 
g) Reforzar el  vínculo c on pr oductores c hinamperos c oncluyendo l as c inco 

visitas planteadas al inicio y realizando por lo menos cinco visitas más con 
cada uno 

 
h) Pasar de 10 a 15 productores asociados al proyecto 

 

Cuadro 6. Indicadores para el cumplimiento de Metas asociadas al 
subsistema Tecnológico en el Sistema de Planificación Integral de Desarrollo 
en Xochimilco Etapa 2. 

 

 

9.2.15 Representación del sistema 

Meta Valor de 
la meta

Porcentaje de 
Cumplimiento 

de la Meta          
Abril 2015

In
di

ca
do

r P
ar

ci
al

Porcentaje de 
Cumplimiento 

de la Meta         
Mayo 2015

In
di

ca
do

r P
ar

ci
al

Porcentaje de 
Cumplimiento 

de la Meta          
Junio 2015

In
di

ca
do

r P
ar

ci
al

Porcentaje de 
cumplimiento 

Total

In
di

ca
do

r F
in

al

b 10% 0.0%
c 10% 0.0%
d 10% 0.0%
e 10% 0.0%

Total 40% 0%

Meta Valor de 
la meta

Porcentaje de 
Cumplimiento 

de la Meta          
Abril 2015

In
di

ca
do

r P
ar

ci
al

Porcentaje de 
Cumplimiento 

de la Meta         
Mayo 2015

In
di

ca
do

r P
ar

ci
al

Porcentaje de 
Cumplimiento 

de la Meta          
Junio 2015

In
di

ca
do

r P
ar

ci
al

Porcentaje de 
cumplimiento 

Total

In
di

ca
do

r F
in

al

f 20% 0.0%
g 10% 0.0%
h 10% 0.0%

Total 40% 0%
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Figura 5. Representación gráfica del sistema de Planificación Integral de 
Desarrollo en Xochimilco Etapa 2. 

 
9.2.16 Resultados etapa 2 
 
Al concluir el mes de junio de 2014 los indicadores asociados al cumplimiento de 
Metas del proyecto “Rehabilitación de la red chinampera y del hábitat de especies 
nativas de Xochimilco” fueron los siguientes: 

9.2.16.1 Indicadores globales 

Cuadro 7. Indicadores de cumplimiento del Sistema de Planificación Integral 
de Desarrollo en Xochimilco Etapa 2. 
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9.2.16.2 Indicadores Subsistema refugios 

Apertura de por lo menos 20 metros lineales de apantles 

En total se rehabilitaron 200 metros lineales de zanjas o apantles 

Cuadro 8. Indicadores de cumplimiento del subsistema Refugios asociado al 
sistema de Planificación Integral de Desarrollo en Xochimilco Etapa 2. 

 

Meta Valor de 
la meta

Porcentaje de 
Cumplimiento 

de la Meta          
Abril 2015

In
di

ca
do

r P
ar

ci
al

Porcentaje de 
Cumplimiento 

de la Meta         
Mayo 2015

In
di

ca
do

r P
ar

ci
al

Porcentaje de 
Cumplimiento 

de la Meta          
Junio 2015

In
di

ca
do

r P
ar

ci
al

Porcentaje de 
cumplimiento 

Total

In
di

ca
do

r F
in

al

a 20% 0% 80% 100% 20.0%
b 10% 40% 80% 100% 10.0%
c 10% 0% 0% 0% 10.0%
d 10% 0% 100% 100% 10.0%
e 10% 100% 100% 100% 10.0%
f 20% 100% 100% 100% 20.0%
g 10% 60% 80% 100% 10.0%
h 10% 80% 90% 100% 10.0%

Total 100% 100%

Meta Valor de 
la meta

Porcentaje de 
Cumplimiento 

de la Meta          
Abril 2015

In
di

ca
do

r P
ar

ci
al

Porcentaje de 
Cumplimiento 

de la Meta         
Mayo 2015

In
di

ca
do

r P
ar

ci
al

Porcentaje de 
Cumplimiento 

de la Meta          
Junio 2015

In
di

ca
do

r P
ar

ci
al

Porcentaje de 
cumplimiento 

Total
In

di
ca

do
r F

in
al

a 20% 0% 80% 100% 100.0%
Total 20%
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Imagen 3. Apariencia de los apantles antes de ser rehabilitados 

 

Imagen 4. Apertura y rehabilitación de apantles 

      

Imagen 5. Colocación de barreras fisicas para evitar entrada de especies exoticas 
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Imagen 6. Apariencia de apantle rehabilitado  

9.2.16.3 Indicadores subsistema tecnológico 

 
b) Elaboración d e 16 t oneladas d e ab onos or gánicos y  2300 l itros d e 

biofertilizante. 
 
c) Colectar y enviar a laboratorio cinco muestras de suelo para evaluar 

condiciones físico químicas. 
 

d) Colectar y enviar a  l aboratorio tres muestras de abonos orgánicos y 
18 muestras de hortalizas para evaluar metales pesados, coliformes 
fecales y huevos de helminto. 
 

e) Preparar 600 Kg de microorganismos eficientes 
 

Las metas fueron concluidas en t iempo y forma, se elaboraron 16.8 toneladas de 
abonos orgánicos, se elaboraron 2300 litros de biofertilizantes, cinco muestras de 
suelo para evaluar condiciones físico – químicas y se colectaron y anal izaron 15 
muestras de hor talizas y t res de abonos  o rgánicos para ev aluar c ontaminantes 
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microbiológicos y metales pesados. Como actividad adicional se colectó y analizó 
una muestra de bi ofertilizante par a ev aluar c ontenido de  c ontaminantes 
microbiológicos y metales pesados. 

Cuadro 9. Indicadores de cumplimiento del subsistema Tecnológico 
asociado al Sistema de Planificación Integral de Desarrollo en Xochimilco 
Etapa 2. 

 

 

        

Imagen 7. Muestras de suelo y hortalizas listas para ingresar al laboratorio 

Meta Valor de 
la meta

Porcentaje de 
Cumplimiento 

de la Meta          
Abril 2015

In
di

ca
do

r P
ar

ci
al

Porcentaje de 
Cumplimiento 

de la Meta         
Mayo 2015

In
di

ca
do

r P
ar

ci
al

Porcentaje de 
Cumplimiento 

de la Meta          
Junio 2015

In
di

ca
do

r P
ar

ci
al

Porcentaje de 
cumplimiento 

Total

In
di

ca
do

r F
in

al

b 10% 40% 80% 100% 10.0%
c 10% 50% 50% 50% 10.0%
d 10% 0% 100% 100% 10.0%
e 10% 100% 100% 100% 10.0%

Total 40% 40%
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Imagen 8. Mezcla de muestra compuesta de suelo para evaluar condiciones físico 
- químicas 
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Imagen 9. Elaboración de abono orgánico fermentado 

 

Imagen 10. Elaboración de biofertilizante 
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Imagen 11. Elaboración de biofertilizante 

 

 

Imagen 12. Elaboración de abono orgánico 

9.3.16.3 Indicadores subsistema socio – cultural 

 
f) Realizar un taller sobre agricultura orgánica. 
 
g) Reforzar el  vínculo c on pr oductores c hinamperos c oncluyendo l as c inco 

visitas planteadas al inicio y realizando por lo menos cinco visitas más con 
cada uno 
 

h) Pasar de 10 a 15 productores asociados al proyecto 
 

Cuadro 10. Indicadores de cumplimiento del subsistema Socio - Cultural 
asociado al Sistema de Planificación Integral de Desarrollo en Xochimilco 
Etapa 2. 
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Las m etas fueron c oncluidas e n t iempo y  f orma, al  finalizar el  pr oyecto se 
estableció relación c on 17 productores, se l levó a c abo el t aller de A gricultura 
Orgánica y se realizaron 80 visitas a las chinampas. 

 

 

Fuente: Google. 2015 DigitalGlobe 

Meta Valor de 
la meta

Porcentaje de 
Cumplimiento 

de la Meta          
Abril 2015

In
di

ca
do

r P
ar

ci
al

Porcentaje de 
Cumplimiento 

de la Meta         
Mayo 2015

In
di

ca
do

r P
ar

ci
al

Porcentaje de 
Cumplimiento 

de la Meta          
Junio 2015

In
di

ca
do

r P
ar

ci
al

Porcentaje de 
cumplimiento 

Total

In
di

ca
do

r F
in

al

f 20% 100% 100% 100% 20.0%
g 10% 60% 80% 100% 10.0%
h 10% 80% 90% 100% 10.0%

Total 40% 40%
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Imagen 13. Puntos de vinculación al interior del sistema; cada punto representa un 
sitio donde se llevaron a cabo actividades asociadas al proyecto. 

 

 

Imagen 14. Cartel de promoción y difusión del taller sobre agricultura orgánica 

 

 

  

Imagen 15. Taller de promoción de la Agricultura Orgánica en Xochimilco 
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Imagen 16. Preparación de microorganismos eficientes 

     

Imagen 17. Visitas de vinculación y seguimiento 

 

9.3 El Sistema de Planificación Integral de Desarrollo en Xochimilco 2013 – 
2016 Etapa 3 

9.3.1 Marco Epistémico 

Sin modificaciones 

9.3.2 Nivel de análisis 

Sin modificaciones 

9.3.3 Diagnóstico 
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Al realizar el taller y las diversas visitas y recorridos identificamos que por diversos 
motivos, ent re ellos l a des confianza y l a ap atía, no t odos l os pr oductores están 
interesados en la pr opuesta de t rabajo conjunto y  manejo orgánico de l a 
producción agrícola. 

En todos los casos se identificó que los productores asocian las enfermedades de 
los cultivos al agua para riego; pero también identifican la disponibilidad de ag ua 
como una ventaja sobre otros sitios de producción. 

Se c onfirmó q ue l a s alinidad de  l os s uelos en  l as c hinampas es un a c ondición 
generalizada que afecta en mayor o menor grado a los productores.  

Existen diversos problemas asociados a plagas y enfermedades que es necesario 
resolver c on l a pr eparación y  apl icación d e al gunos i nsumos; pero s obre t odo 
trabajando con la recuperación de suelos.  

9.3.4 Dominio Empírico 

El componente productivo continúa representando el factor rector del s istema de 
planificación integral 

9.3.5 Objetivos 

Sin modificaciones 

9.3.6 Metas 

Con la finalidad d e c ontinuar l a g eneración de r efugios y  el  c ontrol de pl agas y  
enfermedades s e pl antearon di versas m etas, t eniendo c omo f echa l ímite par a 
llevar a c abo ac tividades diciembre de 2014. Las metas estában encaminadas a 
fortalecer el  s istema de p roducción y  m ejorar el  s uelo en función de l as 
necesidades de cada espacio por lo que los indicadores de desempeño quedaron 
abiertos.  

Las ac tividades c ontinuaron as ociadas a l os s ubsistemas de finidos c on 
anterioridad y los indicadores de des empeño f inales se es tablecieron en función 
de l as ac tividades desarrolladas en c ada es pacio s egún r equerimientos 
específicos. Los resultados obtenidos se reportan por subsistema: 

a) Apertura y/o rehabilitación de refugios 

b) Control de plagas y/o enfermedades en chinampas 

c) Restauración y mejoramiento de suelos 
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d) Vinculación y seguimiento permanente 

e) Generación de ac uerdos y  pr opuestas par a l a r estauración ec ológica de  
Xochimilco 
 

f) Fortalecer el vínculo y la integración con los productores clave 

9.3.7 Estrategias 

• Realizar visitas frecuentes para identificar problemáticas e intereses de los 
productores clave 
 

• Propiciar e ncuentros ent re pr oductores c lave par a favorecer l a 
comunicación y el intercambio de información 

9.3.8 El sistema 

Al i nterior del  p olígono s e priorizó la v inculación y  s eguimiento c on t res 
productores c lave y  nos v inculamos con Mario Rufino, quien se encuentra f uera 
del poligono propuesto como límite del sistema. Para esta etapa no consideramos 
un polígono determinado y se prefiere trabajar en sitios específicos. 

Los chinamperos Pedro Méndez, Antonio Méndez, Marco del Valle, Víctor Velasco 
y Mario Rufino manifestaron su interés en s istemas de pr oducción organica y un 
legítimo i nterés en l levar a c abo actividades de r estauración y  m ejoramiento de 
Xochimilco y  S an G regorio; debido a es to consideramos prioritario en focarnos a 
trabajar en sus chinampas. 

Imagen 18. Ubicación de productores clave en el Sistema de Planificación 
Integral de Desarrollo en Xochimilco 2013 - 2016 
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Fuente: Google. 2015 Digital Globe 

9.3.9 Los subsistemas 

Hemos as ociado los resultados a c ada subsistema. Para dar  continuidad al  
proceso d e pl anificación, l a par ticipación del I ngeniero M iguel A ntonio Trejo 
Castillo f ue f undamental ya q ue s e desarrolló de m anera par alela la 
caracterización de l os el ementos productivos al  i nterior d e la Z ona P atrimonio 
Mundial Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta en 
colaboración con el Programa Universitario de Medio Ambiente (PUMA) 

Los resultados obtenidos en es ta etapa se asocian a l os subsistemas productivo, 
refugios y socio-cultural, ya que los subsistemas año y región están asociados al 
cumplimiento de metas de estos componentes. 

9.3.9.1 Subsistema región 

Las actividades se realizaron en cuatro sitios, tres al interior de la zona lacustre de 
Xochimilco y uno en el paraje Tecaltitla, perteneciente al poblado de San Gregorio 
Atlapulco. 

9.3.9.2 Subsistema año 

Las actividades serán desarrolladas en el segundo semestre de 2014 

9.3.9.3 Subsistema tecnológico 
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El c riterio c entral para des arrollar es te c omponente es l a r estauración y  el  
mejoramiento de s uelos, l a i ncorporación continua m icrobiológia además de la 
preparación y aplicación de controladores de plagas y/o enfermedades 

9.3.9.3.1 Actividades 

• Elaboración y  apl icación d e a bonos or gánicos e i nsumos par a el 
mejoramiento de suelos 

• Reproducción y aplicación de microorganismos eficientes 
• Elaboración y aplicación de biofertilizantes 
• Preparación y aplicación de caldos minerales y extractos vegetales para el 

control de plagas y/o enfermedades 
• Seguimiento per manente de pr oblemáticas as ociadas a l a pr oducción 

agrícola 

Imagen 19. Actividades en el Invernadero propiedad de Mario Rufino en 
Tecaltitla 
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Imagen 20. Aplicación de caldos minerales en la chinampa de Pedro Méndez 
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Imagen 21. Elaboración de biofertilizantes en la chinampa de Víctor Velasco 

9.3.9.3.2 Resultados 

Se el aboraron 6 00 l itros de bi ofertilizantes, 1000 K g de  m icroorganismos 
eficientes, 5 0Kg d e fosfitos, 30 00Kg de a bonos orgánicos f ermentados. Mario 
Rufino acondicionó su invernadero con 1500 kg de estiércol y 400kg de y eso; se 
elaboraron y apl icaron 100 l itros de diversos caldos minerales para el  control de 
plagas y /o enf ermedades y s e apl icaron 6 00 l itros de m icroorganismos en l os 
diferentes espacios.  

9.3.9.4 Subsistema socio- cultural 

Se busca fortalecer el vínculo con los productores clave con la finalidad de generar 
acuerdos par a el  s eguimiento de ac tividades as ociádas a l a r estauración del  
sistema l acustre. En el  mediano pl azo se b usca c onsolidar un grupo de 
productores q ue participen ac tivamente en l a t oma d e de cisiones y l a 
implementación de acciones de restauración y mejoramiento productivo. 

9.3.9.4.1 Actividades 

• Realizar 30 visitas con cada uno de los productores clave asociados al plan 
integral.  
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• Promover el  di álogo y l as c onversaciones informales par a conocer l as 
problemáticas e intereses de l os pr oductores, g enerar ac uerdos y  def inir 
estrategias de fortalecimiento del plan de restauración. 

9.3.4.2 Resultados 

Se realizaron 35 v isitas promedio con cada uno de los productores considerados 
clave en proceso de restauración. Se llevó a cabo una reunión de fin de año donde 
los productores tuvieron la oportunidad de conocerse, convivir y conversar. 

En las conversaciones con Mario Rufino en Tecaltitla se planteó la necesidad de 
fortalecer vínculos con la comunidad. Con ayuda de los productores, el  equipo y 
herramienta de Mario y sus conocimientos sobre soldadura se rehabilitó un puente 
de uso común para facilitar el traslado de hortalizas. 

Se es tablecieron v ínculos c on l a U nión d e P roductores y  P roductoras d e S an 
Gregorio A tlapulco e i niciamos c onversaciones para r ealizar un t aller s obre 
Agricultura Orgánica en San Gregorio Atlapulco. 

Se llevó a cabo una reunión de integración donde los productores clave tuvieron la 
oportunidad de conocerse e intercambiar ideas. 

 

Imagen 22. Visita de seguimiento y elaboración de abonos chinampa Marco 
Antonio del Valle 
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Imagen 23. Establecimiento de puente para uso común en el paraje Tecaltitla 

 

Imagen 24. Reunión de integración entre productores en la chinampa de Marco 
Antonio del Valle 
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9.3.9.5 Subsistema Refugios 

Las actividades de es te componente están encaminadas a generar refugios para 
el establecimiento de axolotes y especies acuáticas asociadas a la cadena trófica 
del mismo, así como el mejoramiento de la calidad de agua para riego agrícola. 

En este caso nos enfocaremos a la apertura de los refugios para que técnicos y/o 
chinamperos pu edan mejorar l a c alidad d el ag ua e n l os r efugios s iguiendo l as 
recomendaciones de  compañeros d el l aboratorio d e r estauración ec ológica q ue 
han trabajado en el tema e incorporando sugerencias de los chinamperos con los 
cuales se trabaja. 

9.3.5.1 Actividades 

• Gestionar a nte l as i nstancias delegacionales el us o de  máquina 
retroexcavadora para apertura de zanjas 
 

• Dar seguimiento a la solicitud de maquinaria y apertura de zanjas 

9.3.5.2 Resultados 

Se abrieron  350 metros lineales de refugios por 2 metros de ancho en promedio y 
una laguna de aproximadamente 200m2. 

 

Imagen 25. Apertura de refugios en la chinampa de Marco Antonio del Valle 
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Imagen 26. Apariencia del refugio abierto en la chinampa de Marco Antonio del 
Valle 

 

Imagen 27. Laguna abierta en la chinampa de Marco Antonio del Valle 
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Imagen 28. Apertura de Refugios Humedalia A.C. 

9.3.10 Jerarquías 

Sin modificaciones 

9.3.11 Relaciones 

Sin modificaciones 

9.3.12 Asignación de presupuesto 

A cargo del Dr. Luis Zambrano González 

9.3.13 Indicadores 

Debido a que el cumplimiento de metas quedo abierto a las necesidades de cada 
productor y  c hinampa l os i ndicadores son los r esultados o btenidos e n l os 
diferentes subsistemas. 

9.3.14 Representación del sistema 
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9.4 El Sistema de Planificación Integral de Desarrollo en Xochimilco 2013 – 
2016 Etapa 4. 

En esta etapa se da continuidad al sistema de planificación integral en Xochimilco 
de manera p aralela al “ Plan d e ac ción p ara l a c onservación de Ambystoma 
mexicanum” como c olaboración e ntre el  Instituto de B iología d e la  UNA M y  la  
Autoridad de la Zona Patrimonio  Mundial, Natural y Cultural de la Humanidad en 
Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, instancia que aporta los recursos económicos. 

9.4.1 Marco Epistémico 

Sin modificaciones 

9.4.2 Nivel de análisis 

Sin Modificaciones 

9.4.3 Diagnóstico 

El f ortalecimiento d el vínculo con l os pr oductores c lave y  l a i ntercomunicación 
entre ellos es tá generando c onfianza y  l a pos ibilidad de  t rabajo c onjunto. Lo s 
intereses s on c omunes y  el  r econocimiento c omo miembros de l a misma 
comunidad quienes deben enfrentarse a l os mismos problemas se está haciendo 
evidente. 

Todos los productores c lave son proactivos y es tán interesados en modificar las 
problemáticas productivas, económicas y sociales que afectan a Xochimilco. 
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Se identificó el interés de otros núcleos de productores en San Gregorio Atlapulco 
por conocer el sistema de producción orgánica de alimentos. 

Están generándose las condiciones para cumplir con la meta planteada a Mediano 
plazo en el  s istema de planificación integral del  desarrollo en Xochimilco 2013 – 
2016. 

9.4.4 Dominio Empírico 

En es ta etapa s e c onsidera necesario p ropiciar l a i ntercomunicación d e l os 
productores clave y la generación de propuestas conjuntas, motivo por el cual se 
enfocara el trabajo a fortalecer el subsistema socio – cultural del plan sin eliminar 
las actividades asociadas a los otros subsistemas. 

9.4.5 Objetivos 

9.4.5.1 General 

Continuar c on el  Sistema de Planificación Integral en X ochimilco 2013 - 2016 y  
participar en l a g eneración d el “Manual T écnico de r eplicación del  m odelo 
Chinampa –Refugio en X ochimilco” en el  m arco d el “Plan de  ac ción par a la 
conservación de Ambystoma mexicanum” a través de investigación documental e 
implementación de  acciones en l os s ubsistemas P roductivo, E conómico – 
Financiero y  S ocio – Cultural para a mpliar el M arco E pistémico del s istema d e 
planificación e impulsar la restauración de Xochimilco. 

9.4.5.2 Particulares 

• Fortalecer l a c omunicación y  el  vínculo ent re pr oductores a t ravés de  
reuniones per iódicas para formar u n g rupo en focado al m ejoramiento y  
restauración de Xochimilco. 

9.4.6 Metas 

Con la finalidad d e c ontinuar l a g eneración de r efugios y  el  c ontrol de pl agas y  
enfermedades s e pl antearon di versas m etas, t eniendo c omo f echa l ímite para 
llevar a c abo actividades d iciembre de  20 14. L as metas es tán encaminadas a 
fortalecer el  s istema de pr oducción y  m ejorar el  s uelo en función de l as 
necesidades de cada espacio por lo que los indicadores de desempeño quedaron 
abiertos.  

Las ac tividades c ontinuaron as ociadas a l os s ubsistemas de finidos c on 
anterioridad y los indicadores de des empeño f inales se es tablecieron en función 
de l as ac tividades desarrolladas en c ada es pacio s egún r equerimientos 
específicos. Los resultados obtenidos se reportan por subsistema. 
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a) Apertura y/o rehabilitación de por lo menos 50 metros lineales de refugios 

b) Generar por lo menos cinco reuniones y/o visitas con los productores clave 
en el periodo  enero – junio de 2015 
 

c) Realizar un T aller sobre agricultura orgánica en San Gregorio Atlapulco en 
el periodo enero – junio de 2015 
 

d) Generar el  Documento “Análisis de l as chinampas” en el  periodo  enero – 
junio de 2015 
 

e) Generar e doc umento “Análisis económico- financiero y de m ercado” en el 
periodo  enero – junio de 2015 
 
 

f) Generar el  documento “Análisis socio – cultural chinampero” en el  periodo  
enero – junio de 2015 
 
 

g) Participar e n l a g eneración de l os documentos “ Análisis d el m odelo 
chinampa – refugio y el  “ Manual t écnico de r eplicación d el m odelo 
chinampa – refugio en Xochimilco” en el periodo  enero – junio de 2015 
 

9.4.7 Estrategias 

• Realizar visitas frecuentes para identificar problematicas e intereses de los 
productores clave 
 

• Propiciar e ncuentros ent re pr oductores c lave par a favorecer l a 
comunicación y el intercambio de información 
 
 

• Visitar a l os productores de S an Greorio Atlapulco p ara d efinir f echa y  
términos del taller de agricultura orgánica 
 

9.4.8 El sistema 

Para 2015 continuamos t rabajando en los s itios de l os productores c lave; se ha  
integrado el  paraje C oapantitla e n el  pu eblo S an G regorio A tlapulco don de s e 
realizará un taller sobre agricultura orgánica y se evaluará la posibilidad de realizar 
actividades r elacionadas c on el  s istema d e pl anificación i ntegral en l a z ona en 

140 
 



función d e l a respuesta obtenida en el  taller, así como l os r ecursos y  el  t iempo 
disponible para incrementar l as actividades encaminadas a la restauración de la 
zona lacustre. 

Imagen 29. Ubicación de productores clave en el Sistema de Planificación 
integral de Desarrollo en Xochimilco 2013 – 2016 Etapa 4. 

 

Fuente: Google. 2015 DigitalGlobe 

9.4.9 Los subsistemas 

Los r esultados c ontinúan a sociados a c ada s ubsistema. C omo resultado de l a 
comunicación e i nteracción surgieron propuestas y  se realizaron actividades que 
no es taban c onsideradas al  i nicio del  pr oceso de s eguimiento y  q ue f ueron 
documentadas en cada subsistema.   

9.4.9.1 Subsistema Región 

Las actividades se realizaron en los cuatro sitios de l os productores clave y en el  
paraje Copantitla en San Gregorio Atlapulco. 

9.4.9.2 Subsistema Año 

Las actividades fueron desarrolladas en el primer semestre de 2015 

9.4.9.3 Subsistema tecnológico 

El criterio central para desarrollar este componente continua siendo la restauración 
y el  m ejoramiento de s uelos, l a i ncorporación p ermanente de microbiología 
además de l a pr eparación y  apl icación de c ontroladores de pl agas y /o 
enfermedades. 
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Con l os dat os obtenidos en pr ogramas y  pr oyectos ant eriores e i nformación 
documental se generó un escrito que integra información respecto al  subsistema 
productivo del plan integral y que ayuda a ampliar el marco epistémico. 

9.4.9.3.1 Actividades 

• Seguimiento y  as esoría t écnica r especto a l des arrollo de c ultivos en e l 
invernadero de Mario Rufino por parte del Ing. Miguel Antonio Trejo Castillo 
 

• Elaboración y /o aplicación de bi ofertilizantes e n l os es pacios de  l os 
productores clave 
 
 

• Elaboración y/o aplicación de controladores de plagas y/o enfermedades 
 
 

• Entrega de libros enfocados a reforzar el sistema de producción orgánica 
 
 

 

Imagen 30. Apariencia del invernadero de Mario Rufino al iniciar actividades 
de trasplante 
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9.4.9.3.2 Resultados 

Se elaboraron 500 litros de biofertilizante, 10 litros de extractos vegetales para el 
control de pl agas y/o enfermedades; se amplió información hacia los productores 
sobre s istemas de producción orgánica; se apoyó en ac tividades de siembra en 
invernadero y  se g eneró el  doc umento “ Análisis de l as c hinampas” q ue i ntegra 
información sobre las condiciones físico – químicas de los suelos en Xochimilco y 
las i mplicaciones q ue di chas c ondiciones t ienen s obre l a pr oducción ag rícola, 
además, dicho análisis nos permite ampliar el marco epistémico.  

9.4.9.4 Subsistema socio- cultural 

Buscamos reforzar el  v ínculo c on pr oductores y am pliar l a i nformación s obre 
sistemas de pr oducción or gánica. C on l os pr oductores c lave se r efuerza l a 
intercomunicación, s e i ntegran al equipo d e t rabajo el P lanificador D iego 
Hernández Fragoso y el Planificador Leonel Efraín Marín Betanzos; se intercambió 
información y experiencias con el grupo de p roducción Xochimancas; se visitaron 
mercados o rgánicos y t iendas es pecializadas en l a C iudad de  M éxico. Como 
resultado de la comunicación e intercambio de ideas se forma el grupo de trabajo 
“chinampayolo” que se organiza, retoma propuestas de todos los miembros y se 
lleva a cabo la venta directa de productos chinamperos en Tianquiskilitl (mercado 
de cosas verdes) en el marco del festival por Xochimilco, La Casa del Axolote. Se 
generan l as b ases para l a formación d e una c omercializadora i ntegrada p or l os 
productores clave y un fondo común para trabajo conjunto.  

Hasta j unio d e 20 15 l a i nformación ent re pr oductores, los c olaboradores del 
laboratorio de restauración ecológica en campo y los nuevos integrantes es fluida; 
se generan acuerdos conjuntos, todos los miembros aportan propuestas y llevan a 
cabo actividades encaminadas al fortalecimiento del grupo de trabajo.    

9.4.9.4.1 Actividades 

• Talleres de difusión de la agricultura orgánica 
 

• Reuniones para la formación del grupo de productores y comercializadora 

 
• Visita a conocer experiencias de otros grupos de productores 

 
 

• Visitas a mercados orgánicos y tiendas especializadas 
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Imagen 31. Reunión para la generación de acuerdos con grupo de productores 
clave 

 

Imagen 32. Visita a la S.P.R de R.L. Xochimancas 
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Imagen 33. Taller de agricultura orgánica con la Unión de productores y 
productoras de San Gregorio Atlapulco. 

 

9.4.9.4.1 Resultados 

Se realizó un t aller s obre ag ricultura or gánica c on l a U nión de p roductores y  
Productoras de San Gregorio Atlapulco, un taller sobre agricultura orgánica con la 
participación d e l a A utoridad d e l a Zona P atrimonio Natural y Cultural de l a 
Humanidad en X ochimilco, Tláhuac y  M ilpa A lta y p roductores de a maranto d e 
Tláhuac; se r ealizó u na v isita c on el  g rupo d e pr oducción X ochimancas en l a 
Delegación M agdalena C ontreras; dos v isitas a m ercados or gánicos y  t iendas 
especializadas; se formó el grupo de trabajo y comercializadora “Chinampayolo” y 
en c onjunto c on el g rupo de bioconstrucción “ Pixan” s e construyó la es tructura 
para llevar a cabo “Tianquiskilitl” y el Festival por Xochimilco, La Casa del Axolote. 

Es importante mencionar que a par tir de es te per iodo de t rabajo las ac tividades 
emanan de la intercomunicación, la participación activa en la toma de decisiones y 
la i mplementación de ac ciones al  i nterior del g rupo c hinampayolo, así c omo l a 
comunicación permanente con otros productores y actores locales. 

La U nión de productores y  p roductoras de S an G regorio Atlapulco y  l os 
productores de amaranto de Tláhuac han manifestado su interés por implementar 
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acciones encaminadas a desarrollar s istemas de pr oducción or gánica, s in 
embargo l os recursos han l imitado l a pos ibilidad de d ar c ontinuidad al  v ínculo 
establecido y la integración plena de los planificadores mencionados. 

A par tir de la investigación doc umental se g enera el  “Análisis c ultural y  s ocial 
chinampero”. Este análisis nos permite cumplir con los requisitos para el  periodo 
de trabajo y ampliar el marco epistémico.   

9.4.9.5 Subsistema Refugios 

En el periodo se da continuidad a las actividades de acondicionamiento iniciadas 
con ant erioridad. L os pr oductores es tuvieron a c argo de l as ges tiones y  l as 
actividades n ecesarias p ara mejorar l as z anjas de s us c hinampas. Desde e l 
laboratorio s e aportó par te de  l os g astos nec esarios p ara l as ac tividades 
realizadas en cada sitio. 

9.4.9.5.1 Actividades 

• Desazolve de zanjas en la chinampa de Pedro Méndez 
 

• Remoción de tierra derivada de apertura de zanja en la chinampa de Marco 
Antonio del Valle 

9.4.9.5.2 Resultados 

Se desazolvaron alrededor de  20 0 metros l ineales de  z anja y s e trabajó en la 
remoción d e t ierra extraída en l a a pertura de z anja d e l a c hinampa de  M arco 
Antonio del Valle.  

 

Imagen 34. Desazolve de apantles en la chinampa de Pedro Méndez Rosas 
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9.4.9.6 Subsistema Económico – Financiero 

Aunque no se realizaron actividades en un espacio físico se generó el documento 
“Análisis ec onómico y de m ercado” q ue i ntegra i nformación g enerada e n 
programas y  pr oyectos des arrollados con anterioridad en X ochimilco. El 
documento m uestra i nformación út il sobre la r entabilidad y  c omercialización de 
productos agrícolas provenientes de la zona lacustre. 

9.4.9.6.1 Actividades 

Investigación documental, de campo y generación de Documento 

9.4.9.6.1 Resultados 

Se c oncluyó el  doc umento “ Análisis ec onómico y  de mercado de l a U nidad 
ambiental C hinampa – Refugio” q ue t iene c omo finalidad ev aluar l a v iabilidad 
económica de establecer el modelo chinampa – refugio libre de agroquímicos, que 
mejora la  calidad del  agua a  ni vel l ocal; condición q ue a demás de favorecer e l 
desarrollo de ax olotes y  especies asociadas a l a cadena t rofica, mejora el  agua 
para riego, problema identificado como limitante para ña adquisición de alimentos 
provenientes de las c hinampas en el  “Estudio de m ercado d e l a v iabilidad 
comercial de los productos chinamperos de Xochimilco” realizado en el marco del 
“Programa d e a nálisis y  r estauración del s istema lacustre d e X ochimilco y  del  
axolote” realizado en 2013. 

9.4.10 Jerarquías 

Sin modificaciones 
 
9.4.11 Relaciones  

Sin modificaciones 

9.4.12 Asignación de presupuesto 

Definición a cargo del Dr. Luis Zambrano. 

9.4.13 Indicadores 

Cuadro 11. I ndicadores g lobales d el s istema d e P lanificación I ntegral de l 
Desarrollo en Xochimilco Etapa 4. 

< 80% 80 - 99% 100% 
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9.4.14 Resultados Globales 

Cuadro 12. Resultados de cumplimiento global del Sistema de Planificación 
Integral del Desarrollo en Xochimilco Etapa 4.   

 

9.4.15 Representación del sistema 

Figura 6. Representación gráfica del Sistema de Planificación Integral de 
Desarrollo en Xochimilco Etapa 4. 
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e 15% 30% 50% 100% 15.0%
f 15% 30% 50% 100% 15.0%
g 15% 30% 50% 100% 15.0%

Total 100% 100%
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El Sistema de Planificación Integral del Desarrollo en Xochimilco 2013 – 2016 
Etapa 5 

La e tapa 5  está en marcha, l os objetivos pl anteados a  m ediano pl azo es tán 
cumpliéndose y el plan está en proceso de reestructuración con la finalidad de que 
el seguimiento permita cumplir con los objetivos de l argo plazo. La di námica del 
sistema está pr opiciando l a t oma de decisiones conjuntas, l a g eneración de u n 
marco epistémico que incluye la visión del mundo de los chinamperos y habitantes 
de Xochimilco, así como la consolidación de una jerarquía horizontal al interior del 
grupo de productores clave. 
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Conclusiones 

El m odelo de des arrollo y  l a visión del  m undo m oderno h an g enerado s erios 
problemas ambientales y sociales que comprometen la disponibilidad de recursos 
y l a c alidad d e v ida de l as generaciones f uturas. Ante es ta pr oblemática, se 
desarrolla u n p aradigma c ientífico q ue se op one a c onsiderar el  m undo 
exclusivamente baj o l os c riterios c ientíficos d e l a escuela cl ásica q ue 
desencadenó el proceso de especialización científica de la época moderna. 

A partir del nuevo paradigma se han definido elementos teóricos que pueden ser 
aplicables en distintos c ampos d e l a c iencia y  q ue bus can i ntegrar di versos 
conocimientos. Es en este sentido que se desarrolla la teoría de s istemas que ha 
influenciado a la planificación del desarrollo a través de los años, posibilitándonos 
en l a ac tualidad l a g eneración de u na pr opuesta d e pl anificación i ntegral de l 
desarrollo q ue bus ca s uperar l os problemas q ue afectan a l a s ociedad 
contemporánea y  c onsiderar el  i mpacto d e l as ac tividades hum anas s obre el  
ambiente.  

Los diversos elementos teóricos desarrollados desde el  surgimiento de l a URSS 
en torno a la planificación y la integración disciplinaria; además de la propuesta de 
planificación formulada en l a Li cenciatura en P anificación p ara el  D esarrollo 
Agropecuario per mitió desarrollar una metodología út il par a elaborar e 
implementar planes i ntegrales d e d esarrollo q ue ar ticulan diversas 
especializaciones c ientíficas y  conocimientos culturales sobre el  manejo local de 
recursos. 

El pot encial d e l a t eoría de s istemas y  d e l a m etodología des arrollada e n l a 
presente tesis radica en la posibilidad de estructurar y guiar planes integrales de 
desarrollo a la vez que permite adecuaciones y modificaciones en función de los 
requerimientos de cada caso y las condiciones dinámicas de la realidad. 

La s olución de l os p roblemas am bientales r equiere de nuev as propuestas d e 
desarrollo individual y colectivo que impulsen desde la academia, las instituciones 
gubernamentales,  no gubernamentales y la sociedad nuevas formas de pensar y 
actuar  incorporando marcos epistémicos que incluyan la visión del mundo de las 
sociedades donde s e apl ican planes, pr ogramas y  pr oyectos. E s i mportante 
generar l as c ondiciones par a q ue l os be neficiarios o bjeto de l a planificación s e 
conviertan en sujetos de cambio de su propia realidad, realidad que es dinámica, 
alejada del eq uilibrio, c on al to g rado d e i ncertidumbre y  no s ujeta a pr ocesos 
lineales causa – consecuencia, motivo por el  cual el proceso de planificación no 
debe e nfocarse e n c ontrolar l os pr ocesos, da ndo pr eferencia al s eguimiento 

 
 



permanente que posibilita conocer los problemas e involucrarse en l os procesos 
permitiendo adecuaciones oportunas para la solución de los problemas. 

El f actor c lave que permite la operación del s istema de planificación integral de l 
desarrollo es  l a c omunicación q ue i ncluye o ex cluye ag entes en  el  pr oceso y  
posibilita su f uncionamiento y  oper ación a t ravés de un número específico d e 
componentes agrupados en el patrón de organización y que pueden utilizarse en 
función de los requerimientos de cada caso. 

El planificador debe dejar de ser un sujeto que observa y dirige desde afuera para 
convertirse en un factor de cambio que desde el interior de l os procesos sociales 
acompaña y retroalimenta la planificación. Las  instituciones públicas encargadas 
de incidir en el desarrollo podr ían cumplir con sus cometidos s i los t rabajadores 
estuvieran afuera de los edificios acompañando los procesos e involucrándose en 
la solución de los problemas en vez de pretender modificar la realidad desde un 
escritorio o realizando trámites burocráticos que tratan de sujetar la realidad a la 
teoría. Esto r equiere profundos c ambios políticos, jurídicos e i nstitucionales q ue 
faciliten el  ac ceso a  l os r ecursos, s u u so y  c omprobación, as í c omo l a 
transformación al  i nterior de l as i nstituciones ac adémicas q ue permita i ntegrar 
nuevos marcos epistémicos a la formación profesional. 

El nuevo reto de la academia, los planificadores, los especialistas, las instituciones 
y la sociedad es abrir espacios de diálogo, intercambio de ideas y articulación de 
conocimientos q ue permitan formular e  i mplementar pl anes i ntegrales de  
desarrollo con la finalidad de superar los problemas contemporáneos, s iendo un 
problema de urgente solución el deterioro ambiental. 

La par ticipación e n di versos programas y  pr oyectos en el  laboratorio d e 
restauración ecológica del  Instituto de B iología de l a UNAM a cargo del  Dr. Luis 
Zambrano G onzález en X ochimilco fue f undamental par a v alidar l os 
planteamientos teóricos y  metodológicos que proponen una manera di ferente de 
pensar el desarrollo e incidir en la solución de problemáticas ambientales. 

Xochimilco es un sitio donde diversas instituciones académicas, gubernamentales 
y no g ubernamentales, nac ionales e i nternacionales h an i ntervenido c on la 
intención de r evertir l a t endencia d e de terioro am biental con es casos o nul os 
resultados. Esto lo convierte en un s itio representativo para realizar el estudio de 
caso. 

La p uesta en marcha de  “El s istema de planificación i ntegral de l des arrollo en 
Xochimilco 20 13 – 2016” h a demostrado en c uatro et apas l a ut ilidad de  l a 
propuesta para la generación e implementación de planes que buscan resolver el 
deterioro ambiental de Xochimilco con la participación activa de l a comunidad en 

 
 



la generación de propuestas y la toma de decisiones a través de una metodología 
que no b usca c ontrolar l os pr ocesos, dan do pr eferencia al  s eguimiento 
permanente q ue permite a decuaciones o portunas a t ravés d e pr ocesos d e 
retroalimentación. 

La c omunicación es  l a oper ación q ue h a per mitido el  f uncionamiento y l a 
operación del  s istema d e pl anificación i ntegral q ue s e encuentra en 
funcionamiento. L a e tapa c inco p uesta e n m archa a partir de  j ulio de 2015 
permitirá c ontinuar c on l a v alidación de un a m etodología q ue r esulta út il pa ra 
planificar el desarrollo a través de la integración y articulación de conocimientos. 

La metodología podrá validarse en otros casos y  es tá sujeta a la integración de 
nuevos elementos teóricos y metodológicos que permitirán enriquecer el  s istema 
de planificación integral del desarrollo, así como profundizar en temas referentes a 
la articulación de conocimientos y la solución de problemáticas ambientales. 
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