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APRESENTAÇÃO

Seguindo a lógica dos livros anteriores, o sexto volume desta coleção procura 

apresentar ao leitor uma coletânea de artigos sobre problemáticas que são transversais 

– intra e transdisciplinares – no campo das ciências sociais aplicadas.

Podendo ser discutível, na metodologia seguida na organização deste volume 

procurou-se privilegiar artigos que abordassem novas tendências e/ou problemáticas 

transversais relevantes, adotassem metodologias mais holísticas e/ou modelos de 

investigação aplicada, apresentassem estudos de caso nacionais e/ou internacionais 

e procurassem ser reflexivos, bem como os artigos sobre a razão do próprio ensino e 

aprendizagem. Nesse quadro, o presente volume está organizado em dois grandes eixos 

– o da Educação Ambiental e Sustentabilidade e o do Ensino e Aprendizagem. 

Na construção da estrutura de cada eixo procurou-se seguir uma lógica em que 

cada artigo possa contribuir para uma melhor compreensão do artigo seguinte, gerando-

se um fluxo de conhecimento acumulado que se pretende fluido e em espiral crescente. 

Assim, o eixo Educação Ambiental e Sustentabilidade é constituído por um 

conjunto de dez artigos. Na sociedade esta temática constrói-se a partir de múltiplas 

práticas, nas famílias e nas empresas, sendo, quanto a estas últimas, um poderoso 

instrumento de incremento da competitividade. Assim, os artigos repartem-se pela 

inserção da temática em programas de ensino de nível superior, economia circular, 

cultura organizacional, cenários digitais, artefactos construídos com apoio de políticas 

de desenvolvimento regional que procuram também reduzir custos de produção e 

manutenção dos mesmos. 

O eixo Ensino e Aprendizagem junta um conjunto de dez artigos que, em comum, 

contribuem para a construção da responsabilidade social e ambiental, através do melhor 

uso dos recursos da natureza. Assim, o conjunto dos artigos revela que a alfabetização 

e aprendizagem tem padrões de actuação e modelos que conduzem à alfabetização e 

motivam práticas docentes inclusivas, com impacto nas políticas de emprego na economia. 

Com a disponibilização deste livro e seus artigos esperamos que os mesmos 

gerem inquietude intelectual e curiosidade científica, procurando a satisfação de novas 

necessidades e descobertas, motor de todas as fontes de inovação.

Jorge Rodrigues, ISCAL/IPL, Portugal

Maria Amélia Marques, ESCE/IPS, Portugal
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al proceso de creación de propuestas académicas de investigación, especialmente 
cuando se trata de abordar problemas complejos, dinámicos y/o sociales. El enfoque 
sistémico, carece de las ventajas necesarias para resolver dichos problemas, ante esta 
situación, el presente ensayo explora una alternativa de solución la cual integra las 
dimensiones de la planeación estratégica, los modelos lógicos y la teoría del cambio para 
crear un modelo innovador de planeación con enfoque en la infraestructura colaborativa 
denominado Modelo Universal de Planeación Estratégica (Modelo UPE).
PALABRAS CLAVE: Planeación estratégica. Innovación. Infraestructura Colaborativa. 
Modelo lógico. Teoría del cambio. 

1 INTRODUCCIÓN

Los autores desarrollan las ideas encontradas en la revisión de la literatura 

existente referentes a la planeación estratégica así como a los niveles de decisión y 

agregación, integrándolos con los modelos lógicos (David, 2011; Frey, 2018c; Kellogg 

Foundation, 2004; Posse Fregoso, 2000; Valdés Hernández, 2009); con la intención 

de generar una herramienta holística de planeación, a la que denominan el Modelo 

Universal de Planeación Estratégica (Modelo UPE), aplicable principalmente al campo 

de la investigación académica, partiendo de las características particulares del contexto 

donde se llevará a cabo el proyecto de investigación, elaborado en base a tres conceptos 

fundamentales de la planeación estratégica: la administración de la investigación 

académica, la teoría del cambio y la administración de proyectos.

2 ANÁLISIS DEL ENFOQUE SISTÉMICO Y LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

2.1 VENTAJAS Y LIMITACIONES

Algunas de las ventajas del “Enfoque Sistémico” son: Fundamenta el análisis, 

tiene percepción global y gestiona la inteligencia competitiva entre muchas otras (Valdés 

Hernández, 2009). Sus limitaciones principales son: Causa indecisión, no fomenta la 

inteligencia emocional, no considera las ventajas del enfoque cuantitativo o mixto (Kogan 

Schmukler, 2017). Estas características le permiten tener un círculo amplio de influencia 

en varios sectores de la sociedad, pero lo limitan al intentar resolver problemas complejos. 

En el campo operativo donde los problemas pueden considerarse constantemente 

cambiantes, complicados y de impacto social, las desventajas del enfoque sistémico 

le impiden lograr colaboración entre los múltiples niveles del sistema y las diferentes 

necesidades de cada grupo. Valdés Hernández aporta un concepto fundamental del 

enfoque sistémico al señalar que “la organización se interrelaciona con otro macro 

sistema llamado entorno y que es todo aquello que la rodea y no controla” (2014), por lo 
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que es necesario desarrollar “competencias transdisciplinarias” (Risopoulos-Pichler et al., 

2020) que nos permitan integrar los diversos grupos de interés en un fin común.

2.2 LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Fundamentalmente la planeación estratégica tiene dos dimensiones: “La 

formulación estratégica y la implementación estratégica” (Garrido Buj, 2003; Lema, 

2004). Existe un momento previo a la planeación estratégica donde se plantea el análisis 

antes de proceder al diseño, seguido de una medición de resultados en base a los 

indicadores de control que nos permitirán generar la revisión estratégica. Si bien estas 

dimensiones son comunes para los administradores de proyectos pueden ser totalmente 

desconocidas para los investigadores académicos.

3 LOS NIVELES DE DECISIÓN Y AGREGACIÓN

En el contexto de la planeación organizacional (Acle Tomasini, 1990; Cuero Osorio 

et al., 2007; Otero Iglesias et al., 2004), los niveles de decisión presentados en el Cuadro 

1, determinan que área se encargará de proponer el plan y sus programas, (nivel directivo), 

quienes administrarán el proyecto (nivel gerencial) y quienes serán los encargados de 

ejecutar las iniciativas (nivel operativo) compuestas por actividades y tareas (Montes 

De Oca Aviña, 2018). Cada nivel tiene diferente injerencia en las decisiones que serán 

necesarias implementar y/o ajustar. 

Cuadro 1.- Niveles de decisión y agregación en la organización. Elaboración personal (en base a Valdés 
Hernández, 2014).

Niveles de decisión y agregación

Nivel directivo Visión y misión Planes

Mandos Medios Estratégico Programas

Nivel Gerencial Táctico Proyectos

Nivel Operativo Operativo Iniciativas: Actividades y Tareas5 

4 MODELOS LÓGICOS Y TEORÍA DEL CAMBIO

4.1 MODELOS LÓGICOS

En esencia los modelos lógicos se fundamentan en dos ejes generales: El trabajo 

planeado y los resultados esperados. Siguiendo muy de cerca las dimensiones de la 

teoría del cambio: los supuestos y los factores externos. Los modelos lógicos pueden 
5 Comúnmente estas tres palabras: “iniciativas, actividades y tareas”, se usan indistintamente según el contexto 
y generalmente se les denomina como actividades. Sin embargo, en el contexto de la planeación estratégica las 
iniciativas engloban a las actividades y las tareas.
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ser utilizados como herramientas de planeación y/o evaluación. Los autores concuerdan 

con las ideas de Shannon y Weaver (1963) y adoptan la definición de la fundación Kellogg 

sobre los modelos lógicos “The term logic model is frequently used interchangeably with 

the term program theory in the evaluation field. Logic models can alternatively be referred 

to as theory because they describe how a program works and to what end” (2004, p. 2).

Las partes fundamentales que conforman el modelo lógico: Producción, 

resultados, impacto, recursos y actividades. Pueden ser entendidas generalmente 

desde el enfoque de la organización y el enfoque de la investigación, sin embargo, la 

superposición de los elementos a menudo genera confusión pues sus definiciones varían 

en lo particular y especifico, así como en los contextos de la planeación, la evaluación y el 

reporte de resultados. Al agregar las dimensiones de control, análisis y diseño estratégico 

(Amorocho et al., 2009; Lema, 2004; Mintzberg et al., 1997) se puede cerrar el círculo de 

retroalimentación permitiéndonos integrar la planeación estratégica y la evaluación a la 

vida del programa.

4.2 MODELO UPE

En la investigación académica muchas veces es necesario colaborar con 

diferentes organizaciones y asociaciones tanto públicas como privadas. Existen varios 

modelos y metodologías (Basarab Nicolescu, 1996; Ravitch & Mittenfelner Carl, 2020; 

Scholz, 2020), para el desarrollo de la investigación disciplinaria y multidisciplinaria que 

generarán investigación convergente (National Science Foundation, 2018). Sin embargo, 

cuando el investigador desea participar de los programas de investigación como por 

ejemplo: NSF INCLUDES (NSF, 2017) o aquellos que se fundamentan en la infraestructura 

colaborativa: “NSF's 10 Big Ideas” (National Science Foundation, 2016), el investigador 

descubre que el desarrollo de programas interdisciplinarios, transdisciplinarios y/o 

convergentes requieren de una planificación con mayor énfasis en la planeación 

estratégica. El hecho de tener que integrar a varias organizaciones, algunas de las cuales 

pueden tener un total desconocimiento de las metodologías de investigación básica, 

hacen que la aproximación a la solución del problema desde el enfoque sistémico sea 

limitada por las debilidades propias del mismo.

El Modelo UPE nació de la necesidad primaria de crear una herramienta que 

permita abordar la planeación estratégica enfocada a la infraestructura colaborativa, 

aprovechando así el bagaje de conocimientos de los involucrados lo que redunda en 

el enriquecimiento y fortalecimiento del proyecto. La necesidad secundaria fue brindar 

apoyo a los diversos grupos de interés en el ecosistema de la investigación subvencionada 
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en el “New Jersey Institute of Technology” (NJIT, 2021), el cual es una Universidad 

Politécnica de Educación superior en Estados Unidos donde laboran dos de los autores. 

Las dimensiones del Modelo UPE presentados en el Cuadro 2 son complementadas por 

los niveles de decisión y agregación previamente expuestos en el Cuadro 1.

Cuadro 2.- Niveles de decisión y dimensiones del modelo UPE. Elaboración personal (en base a Valdés 
Hernández, 2014).

NIVELES DE DECISIÓN Y AGREGACIÓN DIMENSIONES DEL 
MODELO UPE

Dirección Visión y Misión Planes I. Pre planeación

Mandos medios Estratégico Programas II. Planeación estratégica

Gerencial Táctico Proyectos III. Implementación

Operativos Operativo Iniciativas: Actividades y Tareas IV. Seguimiento

4.3 CÓMO SE CREA EL FUNDAMENTO DEL MODELO UPE 

Normalmente el investigador tiene mayor claridad sobre la dimensión de la 

implementación y puede identificar sus componentes: 1. Productos, 2. Resultados y 3. 

Impacto. Sin embargo, integrar los componentes de las dimensiones restantes: 4. Diseño 

estratégico, 5. Análisis estratégico y 6. Control tienden a estar fuera de su área de 

especialidad. 

El primer paso para desarrollar el Modelo UPE en una investigación académica, es 

describir de manera precisa cada uno de los seis componentes, en el orden que considere 

conveniente el investigador o al equipo colaborativo. Una vez que los componentes se 

han enfocado con claridad y precisión, el siguiente paso es ubicarlos en las dimensiones 

correspondientes (I al IV), para conformar el diagrama presentado en la ilustración 1, 

concluyendo así el fundamento lógico del modelo. 

4.4 DESCRIPCIÓN DE LAS DIMENSIONES DEL MODELO

I. Pre-planeación: Esta dimensión comprende el Análisis Estratégico (Hax & 

Majluf, 1995), viene siendo una guía estratégica (Lema, 2004), donde se identifican: la 

visión, ideología esencial, métodos y de ser posible la causa justa (Sinek, 2019), así como 

el delineamiento de la situación (Mintzberg et al., 1997). En el caso de la investigación 

académica, la etapa de pre-planeación comprende la búsqueda de instrumentos de 

financiamiento, el análisis del contexto del problema social, la articulación de la visión 

del programa con la visión de la institución y con la visión personal. Comúnmente la pre-

planeación es pasada por alto, pero es en este estadio en el que se hace un recuento de 

las ideas, recursos, técnicas y estrategias que posibilitarán la investigación. Este es el 
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momento en el que se identifican posibles colaboradores o participantes clave que darán 

mayor profundidad al plan, por ejemplo, relaciones con evaluadores, colegas de otras 

instituciones o relaciones con instituciones educativas de nivel medio y superior entre 

muchas otras.

El objetivo de esta dimensión es determinar la situación inicial, las necesidades 

existentes, los problemas seleccionados y los posibles recursos a nuestro alcance. En 

el momento en el que consideramos que es posible el éxito decidimos proseguir con la 

planeación del proyecto. Es importante destacar que dentro del Análisis Estratégico se 

examinan: el contexto y la situación, las necesidades y problemas, la guía estratégica, los 

colaboradores y recursos clave a nuestro alcance.

II. Planeación: Es la dimensión en la que, tras identificar la situación y necesidades 

se desarrolla el plan general sobre el que diseñaremos el proyecto. También se le 

puede denominar como la planificación del trabajo. En esta dimensión describiremos 

qué recursos creemos necesitar para implementar el programa y lo que pretendemos 

hacer, dentro de ésta se consideran: el diseño estratégico, los recursos disponibles y las 

actividades a realizar. Se inicia identificando y/o describiendo claramente los recursos 

“X” que necesitaremos para operar el proyecto. Se continúa desglosando de manera 

precisa las Iniciativas: Actividades y Tareas, de tal manera que, si tenemos “X” entonces 

los usaremos para hacer “Y”.

III. Implementación: Es la dimensión en la que se producen los resultados 

deseados. Es importante identificar que existe una implementación ideal: aquella en la 

que se describe y se proyecta en papel lo que anhelamos lograr; contrapuesta de la 

implementación real: en ésta se implementa el proyecto. Una descripción adecuada de 

los productos y resultados esperados nos facilitará realizar la producción y determinar 

sus posibles consecuencias. 

En la investigación básica y exploratoria esta distinción es complicada de realizar 

dado que aún no se cuentan con tangibles medibles o en algunos casos con datos 

preliminares, sin embargo, hablar de la implementación ideal se facilita cuando se describe 

como la realización de las actividades expuestas en la planeación, nos permitirán entregar 

la cantidad de productos que deseamos brindar a los participantes del proyecto por lo 

que, en consecuencia podremos obtener resultados, los cuales deben ser medibles. 

Dichos resultados son los que se observarán en la implementación real.

La Implementación contempla: Los productos o la producción, los resultados, las 

consecuencias y los impactos. Al describir los productos (la producción o los insumos) 

continuaremos la cadena de razonamiento lógico diciendo: Si logramos realizar nuestras 
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iniciativas: actividades y/o tareas entonces entregaremos a los participantes la cantidad 

“Z” que pretendemos producir. Es en esta sección donde los investigadores comienzan 

a tener dificultad para articular la predicción de los objetivos dado que en varios casos 

la investigación puede ser exploratoria o no tener suficientes datos preliminares para 

identificar los posibles cambios resultantes de la intervención.

Los resultados o las consecuencias del proceso nos llevan a decir que: “si 

entregamos ´Z´, es decir, la cantidad que pretendíamos, entonces nuestros participantes 

se beneficiaran al… (se agrega un objetivo predicho)”. En esta parte es importante 

encontrar una base o métricas claras contra las que comparar los resultados deseados 

con la intención de ofrecer una idea más precisa de lo que se pretende lograr.

El impacto es posiblemente el paso más sencillo de definir, pero a la vez, 

el más difícil de lograr, en él se concluye la cadena de razonamiento si se logran los 

beneficios para los participantes, entonces podremos esperar que se produzcan ciertos 

cambios positivos en la comunidad, sociedad o el sistema, Este es el último paso en la 

implementación.

IV. Seguimiento: La última dimensión corresponde al Seguimiento, aquí se 

localizan: Los sistemas de control, la evaluación, la retroalimentación, los indicadores 

estratégicos, el ajuste de las iniciativas y de ser necesario se implementarán las medidas 

remediales necesarias. Es de suma importancia considerar que la retroalimentación 

sea externa, neutral e imparcial. De no ser posible contratar a un evaluador externo se 

puede recurrir a un evaluador interno pero la objetividad se podrá ver comprometida en 

el segundo caso.

El componente fundamental de esta dimensión es el control, qué sistemas 

de control y seguimiento se aplicarán, cómo se desarrollará la evaluación, se definen 

los canales de retroalimentación y se determinan los indicadores estratégicos que 

comúnmente siguen la estructura de reporte anual, necesaria en la mayoría de los 

programas de investigación. Se establece los canales de comunicación con los 

colaboradores y los evaluadores, así como con la comunidad y los participantes.

4.5 DIAGRAMA DEL MODELO UPE

La comprobación del argumento lógico se estructura atendiendo cada una de las 

cuatro dimensiones en el orden que se presentan en la base del diagrama (ilustración 

1); siguiendo la premisa de razonamiento “Si X… entonces Y…”, consolidándose de esta 

manera el proyecto de investigación.
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Ilustración 1.- Modelo UPE. Elaboración propia desarrollada por Cristo Ernesto Yáñez León.

4.6 ENFOQUE DEL MODELO UPE

La propuesta del Modelo UPE enfocado en la infraestructura colaborativa integra 

las dimensiones de la Teoría del Cambio, agrupando todas las definiciones previamente 

enunciadas para generar una herramienta universal de planeación estratégica partiendo 

de las características particulares del contexto donde se llevará a cabo.

5 APLICABILIDAD DEL MODELO UPE

5.1 USOS DEL MODELO UPE

Su aplicabilidad nos permite utilizarlo como: 

• Una herramienta valiosa de planeación de programas, 

• una herramienta de gestión de proyectos y/o.

• una herramienta de colaboración con los grupos de interés. 

5.2 IMPORTANCIA DE LA ADOPCIÓN DEL MODELO UPE

Una de las mayores barreras identificadas por los autores en el campo de la 

investigación académica, es el hecho de que al momento de implementar proyectos de 

investigación los investigadores académicos no cuentan con el tiempo necesario para 

planificar un programa, desarrollar los proyectos y estructurar las iniciativas necesarias 

dentro del mismo. El tiempo requerido para adquirir las competencias necesarias para la 
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resolución de problemas complejos (Risopoulos-Pichler et al., 2020) es incompatible con 

la realidad del quehacer docente y de investigación. Los autores decidieron explorar los 

procesos necesarios para adquirir una visión compartida, la cual brinde guía en la dirección 

de las de metas, métricas y controles, con lo que se pretende desarrollar a su vez una 

comunicación transparente con las asociaciones, los colaboradores, y los diversos grupos 

de interés, facilitarán el desarrollo de actividades mutuamente reforzadas lo cual fomentará 

la sostenibilidad y escala de los programas generados sustentados con el Modelo UPE.

6 CONCLUSIONES

Los autores consideran que el impacto del Modelo UPE en la investigación con 

infraestructura colaborativa será de gran utilidad para el desarrollo de la investigación 

académica, dado que el estudio de la planeación estratégica agrega valor directo a la 

administración y gestión de proyectos tanto por la sencillez de su estructura, como por 

la integración directa de las definiciones exploradas. Su flexibilidad como herramienta 

de planeación o de gestión de proyectos permite que su implementación genere valor 

agregado al investigador y a la comunidad en general. De igual manera, se observa 

como una de sus fortalezas principales la facilidad de la visualización del flujo lógico 

del proyecto en su totalidad, lo cual redundará en la optimización del recurso humano, 

la interacción de diversidades generando un enriquecimiento de ideas fomentando la 

colaboración. Finalmente, en relación a la aplicabilidad hemos trabajado con este modelo, 

de manera exploratoria, con grupos de investigadores de ciencia, tecnología, ingeniería y 

matemáticas (Science, Technology, Engineering and Mathematics, STEM por sus silgas 

en inglés) así como del área de ciencias sociales y educación en el New Jersey Institute 

of Technology en New Jersey USA.

El Modelo UPE ha sido recibido con gran satisfacción, generando entusiasmo 

colaborativo en la comunidad académica, siendo notorio el enriquecimiento propiciado 

por la diversidad de aportaciones, cabe destacar que, en el New Jersey Institute of 

Technology ha sido aplicado en proyectos de investigación que han logrado financiamiento 

a nivel estatal y federal del gobierno de USA.
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