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RESUMEN: En este artículo analizamos y revisamos sistemáticamente el conocimiento científico 

disponible para la toma de decisiones relacionadas con la conservación de la biodiversidad en la 

Reserva de la Biosfera El Cielo, Tamaulipas México. La metodología consistió en la búsqueda, 

clasificación y revisión de publicaciones en las bases de datos de WOS, SCOPUS y REDALYC. Se 

trabajó con 51 publicaciones científicas en tres niveles, primero se identificaron temas, patrones y 

estructuras de la investigación, posteriormente se asociaron a los componentes del programa de 

manejo, y finalmente, la información se presentó a funcionarios relacionados en áreas naturales 

protegidas. Se concluye que el conocimiento generado del territorio es fragmentado y su problemática 

no se ha transferido a los tomadores de decisiones.  
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ABSTRACT: In this article, we systematically analyze and review the scientific knowledge available 

for decision-making related to the conservation of biodiversity in the El Cielo Biosphere Reserve, 

Tamaulipas Mexico. The methodology consisted of searching, classifying and reviewing publications 

in the WOS, SCOPUS and REDALYC databases. We worked with 51 scientific publications at three 

levels, first, themes, patterns and research structures were identified, later they were associated with 

the components of the management program, and finally, the information was presented to officials 

related to protected natural areas. It is concluded that the knowledge generated in the territory is 

fragmented and its problems have not been transferred to decision makers. 
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INTRODUCCIÓN. 

La importancia de incorporar la ciencia en los procesos de toma de decisiones es ampliamente 

reconocida. Al generarse a través de una metodología científica, brinda información que permite 

conocer el estado de los recursos naturales, las perturbaciones en los ecosistemas y posibilita evaluar 

el impacto que tienen en los sistemas sociales. Sin embargo, investigaciones como la de Giehl, E. L., 

Moretti, M., Walsh, J. C., Batalha, M. A., y Cook C. N. (2017), resaltan el hecho de que no se cuenta 
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con información confiable sobre la cantidad de conocimiento científico y tradicional que utilizan los 

tomadores de decisiones áreas protegidas. En este sentido, Lemieux, C. J., Groulx, M. W., Bocking, 

S. y Beechey, T. J. (2018), explican que el conocimiento científico no es considerado por los 

tomadores de decisiones, quienes no reconocen su importancia y prefieren recurrir a información que 

se genera desde sus organizaciones o por su personal.  

El objetivo de este trabajo fue analizar, sintetizar y categorizar el conocimiento científico disponible 

sobre la Reserva de la Biosfera El Cielo (RBC) y asociarlo con las acciones establecidas en el 

Programa de Manejo de la RBC para identificar qué partes pueden sustentarse con el conocimiento 

científico generado. 

Este artículo se ha organizado de la siguiente manera: primero se encuentran los antecedentes que 

incluyen elementos de generación y transferencia del conocimiento relevante para esta investigación 

y los trabajos previos reportados en la literatura. Posteriormente, se describe la metodología utilizada 

para este estudio. Luego se presentan los resultados obtenidos y su discusión. Finalmente, se resumen 

las principales conclusiones del artículo y los trabajos futuros propuestos para continuar esta 

investigación.  

DESARROLLO. 

Antecedentes. 

Se considera intercambio de conocimientos aquel que se lleva a cabo entre los usuarios de la 

investigación y los productores "científicos" como lo señala Mitton, C., Adair, C.E., McKenzie, E., 

Patten, S.B. y Perry, B.W. (2007) y que incorpora todas las etapas de la producción del conocimiento, 

el intercambio, el almacenamiento, la movilización, la traducción y el uso (Best, A. y Holmes, B., 

2010).  
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La transferencia de conocimiento entre científicos y responsables de la toma de decisiones se produce 

siguiendo el modelo de déficit de conocimiento, mediante el cual los científicos, como productores 

de conocimiento, son responsables de ponerlos a disposición de los usuarios finales potenciales 

(Stocklmayer, S. 2013). Bajo este modelo, reconocido como unidireccional, el investigador una vez 

que publica el conocimiento generado, termina su responsabilidad. En contraposición, existe otra 

corriente, como lo señala Lacey, J., Howden, S. M., Cvitanovic, C. y Dowd, A.M. (2015), en la que 

los investigadores y las entidades donde trabajan definen estrategias para involucrarse y comunicarse 

con sus usuarios finales.  

El trabajo desarrollado por los investigadores y tomadores de decisiones conlleva procesos distintos 

que hacen compleja la dinàmica de sus interacciones. Mientras los científicos tienen tiempo para 

construir teorías, probar hipótesis, diseñar modelos conceptuales basados en rigurosos enfoques 

metodológicos que van desarrollando a través del tiempo, en el proceso de negociación, los tomadores 

de decisiones deben dar resultados concretos en un tiempo determinado, y deben apegarse a una 

agenda política que refleja intereses de actores específicos, sin considerar pruebas disponibles que 

avalen su decisión (Roux, D. J., Rogers, K. H., Biggs, H. C,  Ashton, P. J. y  Sergeant. A., 2006). 

Cook, C.N., Carter, R.W., Fuller, RA. y Hockings M. (2012), en un estudio realizado en Australia 

sobre la información que utilizan los administradores de las ANP para la toma de decisiones señalan 

que existe una brecha entre el conocimiento generado y su utilización como evidencia empírica para 

la toma de decisiones de los administradores de las ANP; sin embargo, destacan que la razón de este 

fenómeno no está clara. Puede deberse a la falta de disponibilidad de datos, a las dificultades 

inherentes a la interpretación de información científica, o bien, a la falta de valoración de la ciencia 

en el proceso de toma de decisiones. 
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Las diferencias culturales y de formación de los investigadores y los tomadores de decisiones 

dificultan el intercambio de conocimientos. Roux et al. (2006) señalan que la información que se 

presenta es interpretada por individuos a partir de información basada en sus conocimientos y 

experiencias pasadas. Derivado de lo anterior Cook, C. N., Mascia, M. B., Schwartz, M. W., 

Possingham, H. P. y Fuller, R. A. (2013) plantean que hay desafíos que deben enfrentar los científicos 

y los tomadores de decisiones; por ejemplo, sobre definir la relevancia de la investigación que debe 

realizarse, su validez científica, duración. 

Contandriopoulos, D., Lemire, M., Denis, J.-L. y Tremblay, E. (2010) señalan que el proceso de 

intercambio de conocimiento puede darse a nivel personal, colectivo o de sistema, por lo cual deben 

utilizarse diferentes enfoques para su estudio.   

Cvitanovic, C., Hobday, A.J., van Kerkhoff. L., Wilson, S.K., Dobbs, K. y Marshall., N.A. (2015) 

realizaron un estudio sobre la gestión de recursos marinos. Los entrevistados en este trabajo 

manifiestan que no existe apoyo en tiempo y financiero, lo que dificulta la participación, y en algunas 

ocasiones las barreras institucionales se convierten en el principal obstáculo para este intercambio. 

La falta de avance en la gestión sostenible de la biodiversidad se atribuye a la ineficiencia 

institucional. Derivado de lo anterior ha surgido un nuevo campo de investigación llamado 

"intercambio de conocimientos", orientado a identificar y superar las barreras para el intercambio de 

conocimientos entre científicos y responsables de la toma de decisiones. Situación similar fue la 

encontrada por Challenger, A., Bocco, G., Equihua, M., Lazos-Chavero, E. y Maass, M. (2014). 

Se ha considerado que para tener mayores probabilidades de éxito en este intercambio de 

conocimientos entre científicos y tomadores de decisiones es pertinente la utilización de enfoques 

colaborativos y participativos (Fulton, E. A., Boschetti, F., Sporcic, M., Jones, T., Little L.R., 

Dambacher, J. M., Gray, R., Scott, R. y Gorton, R., 2015). La co-creación de conocimiento y la mejora 
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en el entendimiento de los procesos biológicos y sociales que afectan la conservación en las áreas 

naturales protegidas (ANP), requieren la interacción sistemática de diferentes actores científicos, 

autoridades, miembros de la comunidad. Como señala Morin, E. (1999), se requieren abordajes que 

rompan con la especificidad y la unificación y transiten a enfoques transdisciplinares abordados desde 

un enfoque socioecológico.  

Metodología.  

En esta investigación, el proceso de trabajo utilizado se basa en la propuesta de Moher, D., Liberati, 

A., Tetzlaff, J., Altman, D. G. y PRISMA Group (2009). y se presenta en la Figura 1.  

 

Figura 1. Esquema de trabajo. Modificado a partir de Moher y et al. (2009). 

En primer nivel de análisis se identificaron los temas que se investigan en la RBC, los patrones y 

estructuras de la investigación a partir de las publicaciones científicas, incluidas en las bases de datos 

Incluidas en el Tercer Nivel de Análisis 

Presentación de resultados a autoridades estatales 51

Incluidas en el Segundo Nivel de Análisis 

Publicaciones contrastadas con el  Programa de Manejo 51

Incluidas en el Segundo Nivel de Análisis 

Publicaciones incluidas en estudio cualitativo 51

Elegidas

Publicaciones incluidas en primer nivel 31

Depuradas

Publicaciones eliminadas 30

Identificadas en el Primer Nivel de Anàlisis

Publicaciones identificadas en las bases de datos 81
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de la Web of Science de Thompson Reuters, Scopus de Elsevier, y la Red de Revistas Científicas de 

América Latina, el Caribe, España y Portugal, (REDALYC). En la búsqueda se utilizaron la 

combinación de las palabras “Reserva Biosfera El Cielo Tamaulipas Mexico - Biosphere Reserve El 

Cielo Tamaulipas Mexico”. No se puso filtro de fecha de publicación. Primero, las búsquedas se 

hicieron en todos los campos, y posteriormente, se realizó por título del artículo, resumen y palabras 

clave. La búsqueda se efectuó del 15 al 20 de marzo de 2019. De los artículos identificados se revisó 

título, resumen, temas, citas, autores, referencias, entidades financiadoras. Se construyó una hoja de 

trabajo en Microsoft Excel para realizar la comparación y análisis. Esto ayudó a eliminar los que 

estaban duplicados, o no correspondían a la RBC. 

Posteriormente, con la finalidad de identificar la relación que guardan las publicaciones derivadas de 

investigaciones con el Programa de Manejo de la RBC (Periódico Oficial de Estado de Tamaulipas, 

2013), se realizó un segundo nivel de análisis. Ahí se revisaron los textos completos de cada 

publicación incluida en el estudio y se contrastaron con los componentes del Programa de Manejo de 

la RBC. Cada publicación se asignó al componente del subprograma con el que más se identificaba: 

Protección, Manejo, Restauración, Conocimiento, Cultura y Gestión. 

Finalmente se realizó una reunión de trabajo con seis funcionarios de primer nivel del área de recursos 

naturales del gobierno del estado de Tamaulipas y se les presentó la información de los 51 artículos 

analizados en esta investigación. El objetivo fue indagar si la conocían y si la utilizaban en su toma 

de decisiones.  

Resultados. 

Primer nivel de análisis. 

Se identificaron 81 publicaciones relacionadas con la RBC. Después del proceso de análisis y 

depuración, se eliminaron 30 publicaciones que aparecían en dos o más bases de datos o que no 
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correspondían a la RBC. Se incluyeron 51 publicaciones en el estudio. Sobre los temas que se estudian 

en la RBC, el 52.95 % corresponde a estudios botánicos, el 35.29% a aspectos zoológicos, el 7.84% 

a temas transversales y el 3.92% se dirige hacia investigación micológica. 

Patrones y estructuras de la investigación. 

La primera publicación identificada sobre la RBC es en 1989.A partir del 2007 se publica de manera 

sistemática y se ha generado el 62.74 % de los artículos. En el 54.90% se estudian temas de botánica 

y en el 33.33%, de zoología.  Las publicaciones se presentan por año y tema estudiado (Ver Gráfica 

1).  

 

Gráfica 1. Publicaciones por año y tema estudiado. Fuente: elaboración propia. 
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Los 51 artículos incluidos se publicaron en 35 revistas de 11 países; el 39.22 % lo hizo en México y 

el 35.29 % en EUA. Las principales revistas donde publicaron fueron: Acta Botánica Mexicana (5), 

Journal of Tropical Ecology (5); Acta Zoológica Mexicana (4), Southwestern Entomologist (4), 

Biología Tropical (2) y The Condor (2). En las 29 revistas restantes se publicaron 29 artículos. 

En las publicaciones participan 100 investigadores que pertenecen a 35 entidades: 20 mexicanas, 12 

de Estados Unidos y tres de la Unión Europea. El 71.00 % está adscrito a instituciones mexicanas. 

Las instituciones nacionales que concentran mayor número de investigadores son: Universidad 

Autónoma de Tamaulipas (17), Universidad Nacional Autónoma de México (14), Instituto de 

Ecología AC. México (10) y Miami University, Oxford, OH. USA (10).  

Segundo nivel de análisis. 

Se encontraron publicaciones que pueden aportar conocimiento científico que contribuya a la toma 

de decisiones basadas en evidencia de componentes de los subprogramas de protección, manejo y 

restauración del programa de manejo (Figura 2).  
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Figura 2. Subprogramas de protección, manejo y restauración con sus publicaciones asociadas. 

Fuente: Elaboración propia. 

Se describen las publicaciones asociadas a cada subprograma del programa de manejo. 

Subprograma de Protección. 

Componente de mantenimiento de regímenes de perturbación y procesos ecológicos a gran escala. 

Este componente se caracteriza por incluir solo dos estudios zoológicos enfocados hacia aves 

migratorias tales como los publicados por Gram, W. K. y Faaborg (1997) y Gram, W. K. (1998). 
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Componente protección contra especies exóticas invasoras y control de especies y poblaciones que 

se tornen perjudiciales.  

Esta área incluye estudios que abordan aspectos entomológicos como los de Villalobos, F. J. (1999). 

Sánchez Ramos, G., Dirzo, R., y Balcázar-Lara, M. A. (1999) y Rodríguez-de-León, I. R., Venegas-

Barrera, C. S., Vásquez-Bolaños, M., Correa-Sandoval, A. y Horta-Vega, J. V. (2018). Así mismo, 

se involucran publicaciones de Castro-Arellano, I., Suzan, G., León, R. F., Jimenez, R. M. y Lacher, 

T. E. (2009) y Castro-Arellano, I. y Lacher, T. E. (2009), quienes trabajaron con especies de 

mamíferos particularmente de roedores.  

Componente de mitigación y adaptación al cambio climático.  

Bajo este componente se consideran los artículos de relacionados a las variaciones climáticas de la 

RBC, así como el de diferentes ecosistemas en el almacenamiento de carbono. Esta área engloba las 

publicaciones de Rodríguez-Laguna, R., Jiménez-Pérez, J., Aguirre-Calderón, O. A., Treviño-Garza, 

E. J. y Razo-Zárate, R. (2009), Rojas-Soto, O. R., Sosa, V. y Ornelas, J. F. (2012). García, E. y 

Sánchez-Santillán, N. (1998) y Cruz-Flores, G. y Etchevers-Barra, J. D. (2011). 

Subprograma de Manejo. 

Componente de actividades productivas alternativas y tradicionales.  

Este apartado es uno de los mejores documentados con publicaciones científicas ya que incluye una 

de las principales actividades económicas de las comunidades dentro de la RBC como lo es el cultivo 

y comercialización de la Palmilla, Chamaedorea radicalis Mart. (Arecaceae). Estos estudios 

contemplan diferentes aspectos de esta especie de planta que van desde los biológicos hasta 

etnobotánicos. El componente considera los artículos de Agil, M., Jurado, E., Sánchez-Ramos, G., 

Trejo-Hernández, L. y Ríos, F. (2000). Ash, J. D., Gorchov, D. L. y Endress, B. A. (2013), Berry, E. 
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y Gorchov, D.  (2004). Berry, E. y Gorchov, D. (2007), Berry, E. J., Gorchov, D. L., Endress, B. A. 

y  Steves, M. H. H. (2008), Berry, E., Gorchov, D. y Endress, B. (2011), Endress, B. A., Gorchov, D. 

L. y  Noble, R. B. (2004a),  Endress, B. A., Gorchov, D. L., Peterson, M. B. y Padron Serrano E. 

(2004b). Jones, F. A. y Gorchov, D. L. (2000), Lara-Villalón, M., Rosas-Mejía, M., Rojas-Fernández, 

P. y Reyes-Castillo, P. (2015), Medellín-Morales, S. G., Barrientos-Lozano, L., Mora-Olivo, A., 

Almaguer-Sierra, P. y Mora-Ravelo, S. G. (2017), Medellín-Morales, S. G., Barrientos-Lozano, L., 

Mora-Olivo, A., Almaguer-Sierra, P. y Mora-Ravelo, S.G. (2018), Sánchez-Ramos, G., Reyes-

Castillo, P., Mora-Olivo, A. y Martínez-Ávalos, J. G. (2010).   

Componente de manejo y uso sustentable de ecosistemas terrestres y recursos forestales.  

Esta área incluye la mayor cantidad de publicaciones científicas, las cuales abordan líneas de 

investigación relacionadas a temas botánicos (incluyendo hongos) y entomológicos. Se citan los 

trabajos de Aguilar-Alcántara, M., Aguilar-Rodríguez, S. y Terrazas, T. (2014). Aguirre-Calderón, 

O. A., Corral-Rivas J., Vargas-Larreta, B. y Jiménez-Pérez, J. (2008). Arriaga, L. (2000a). Arriaga, 

L. (2000b). De-la-Rosa-Manzano, E., Guerra-Perez, A., Mendieta-Leiva., G., Mora-Olivo A., 

Martinez-Avalos, J. G. y Arellano-Mendez, L. U. (2017). Heredia, G. (1989). Jones, R. W., Niño-

Maldonado, S. y Luna-Cozar, J. (2012). Niño-Maldonado, S. N. (2007). Martinez-Avalos, J. G., 

Golubov, J., Arias, S. y Villarreal-Quintanilla, J. A. (2011). Pérez Mojica, E. y Valencia-A. S. (2017). 

Myartseva, S. N. y Ruiz-Cancino. E (2001). Ortega-Huerta, M. A. y Peterson, A. T. (2004). Ortega-

Huerta, M. A. (2007). Ramos-Garza, J., Rodríguez-Tovar, A. V., Flores-Cotera, L. B. y Rivera-

Orduña, F. N. Ponce-Mendoza. y Tao-Wang E. (2016). Palacios-Vargas, J. G., Mendoza, S. y 

Villalobos. F. J. (2000). Reyes-Santiago, J., Islas-Luna, M. D., Macías-Flores, R. G. y Castro-Castro, 

A. (2018). Steinberg, M., Taylor, M. y Kinney, K. (2014). Valiente-Banuet, A., González-Medrano, 
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F. y Piñero-Dalmau, D. (1995). Vargas-Vázquez, V. A., Venegas-Barrera, C. S., Mora-Olivo, A., 

Martínez-Ávalos, J. G., Alanís-Rodríguez, E. y de la Rosa-Manzano, Edilia (2019). Williams-Linera, 

G. (1993). 

Subprograma de Protección. 

Componente de conectividad y ecología del paisaje.  

Este componente abarca solo un estudio relacionado a la similaridad entre comunidades vegetales en 

espacios geográficos distantes. Se incluye el trabajo de Errejón-Gómez, J. C., Vila-Subirós, J., Flores-

Flores, J. L., Reyes-Hernández, H. y Muñoz-Robles, C. A. (2018). 

Componente de recuperación de especies en riesgo y emblemáticas.  

Este apartado involucra estudios zoológicos vinculados a especies de mamíferos de alta 

representatividad en la RBC tales como el oso negro (Ursus americanus), así como especies de felinos 

como el margay (Leopardus wiedii) y el jaguar (Panthera onca). En este componente se consideran 

los estudios de Carrera-Treviño, R., Martínez-García, L. F. y Lira-Torres, I. (2015). Carrera-Treviño, 

R., Lira-Torres, I., Martínez-García, L. y López-Hernández, M. (2016). Carrera-Treviño, R., 

Astudillo-Sánchez, C. C., Garza-Torres, H. A., Martínez-García, L. y Soria-Díaz, L. (2018). Castro-

Arellano, I., Madrid-Luna, C., Lacher, T. E. y León-Paniagua, L. (2008). Carvajal-Villarreal, S., 

Caso, A., Downey, P., Moreno, A., Tewes, M. E. y Grassman, L. I. (2012). Vargas-Contreras, J. A. 

y Hernández-Huerta, A. (2001). 

No se encontraron publicaciones en los subprogramas de conocimiento, cultura y gestión (ver Tabla 

1). 
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Tabla 1. Subprogramas del Programa de Manejo sobre los que no se encontraron publicaciones. 

Subprograma Componentes 

Conocimiento 

Fomento a la investigación y generación de conocimiento, inventarios, 

líneas de base y monitoreo ambiental y socioeconómico, sistemas de 

información y rescate y sistematización de información y conocimientos. 

Cultura 

Participación, educación para la conservación, capacitación para el 

desarrollo sostenible, comunicación, difusión e interpretación ambiental, 

uso público, turismo y recreación al aire libre. 

Gestión 

Administración y operación, calidad y efectividad institucional, 

transversalidad y concertación regional y sectorial, coparticipación, 

concurrencia y vinculación, protección civil y mitigación de riesgos 

cooperación y designaciones internacionales, fomento, promoción, 

comercialización y mercados, infraestructura, señalización y obra pública, 

participación y gobernanza, planeación estratégica y actualización del 

programa de manejo, procuración de recursos e incentivo, recursos 

humanos y profesionalización, regulación, permisos, concesiones y 

autorizaciones, vivienda, construcción y ambientación rural. 

 

Tercer nivel de análisis. 

La reunión de trabajo con seis funcionarios de primer nivel del área de recursos naturales del gobierno 

del estado de Tamaulipas se llevó a cabo el día 17 de septiembre del 2019. Al cuestionar a los 

funcionarios sobre si conocían y utilizaban la información de estos artículos científicos en sus 

procesos de toma de decisiones, la respuesta de los seis fue negativa. Mencionaron que sí saben que 

desde las Instituciones de Educación Superior se realiza investigación en la RBC y que conocen a los 

investigadores -a algunos de muchos años -, pero no conocen los artículos científicos ni los resultados 

que obtienen en las investigaciones; por lo tanto, en las decisiones que toman en la realización de su 

trabajo, estos resultados no son tomados en cuenta. 
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Manifestaron que esta falta de comunicación había sido resultado de un descuido de ellos y también 

de una falta de acercamiento de los investigadores. Los funcionarios consideraron que es muy 

importante tener comunicación con los investigadores para sumar esfuerzos y realizar proyectos de 

investigación conjuntos.  

Discusión. 

Se encontró que el conocimiento generado sobre la RBC es sobre una amplia variedad de temas, los 

cuales son abordados desde un enfoque disciplinar y de corto plazo. Las publicaciones científicas 

están orientadas a difundir el conocimiento generado por los investigadores entre sus pares o entre un 

público especializado; así lo indican la forma y el lenguaje utilizado en estos trabajos. De esta manera, 

se vislumbra que el intercambio de conocimientos entre investigadores y tomadores de decisiones es 

un tema aún pendiente en la RBC. El financiamiento público de la ciencia obliga a compartir el 

conocimiento generado, y este se hace a través de artículos, presentaciones en congresos, u otros 

productos académicos que no están en el entorno de los tomadores de decisiones.  

Nuestros hallazgos son concordantes con los de otros autores que reportan la existencia de una brecha 

entre el conocimiento generado y su utilización como evidencia empírica para la toma de decisiones 

de los administradores de las ANP. Por ejemplo, Cook C.N., Carter R.W., Fuller RA. y Hockings M. 

(2012), Lemieux et al. (2018) y Cook et al. (2013), que señalan que las barreras para la utilización de 

la ciencia en la política y práctica de la conservación son resultado de percepciones, necesidades e 

intereses de investigadores y administradores. 

Por otra parte, también coincidimos con Cvitanovic C. et al. (2015) al considerar que el intercambio 

de conocimientos entre los científicos y los tomadores de decisiones en áreas naturales es un desafío, 

pues es difícil de medir. Hay que explorar formas nuevas, como por ejemplo, comparar el número de 
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artículos científicos utilizados en los planes de gestión, o proyectos de investigación sobre temas de 

relevancia.  

Así mismo, estamos de acuerdo con Contandriopoulos, D. (2010) en que deben asumirse enfoques 

distintos para el estudio y desarrollo de la RBC. A este respecto, en los artículos revisados se 

identificaron diferentes tipos de intercambios que van desde la participación, el financiamiento, y el 

otorgamiento de permisos. Sin embargo, no se encontró evidencia de trabajo realizado a nivel 

colectivo, es decir, en entornos organizacionales o de formulación de políticas, como lo señala 

Contandriopoulos, D. (2010). 

De esta manera, se puede asumir que la investigación realizada en la RBC depende del interés de los 

investigadores, de la línea de investigación que desarrollan y de colaboraciones solicitadas por 

instituciones interesadas en conocer algún tema de la RBC. En caso de ser necesario, los 

investigadores realizan los trámites ante las autoridades correspondientes pero la investigación no es 

acordada ni financiada por los administradores de la RBC, y no tienen injerencia en los procesos de 

contratación de investigadores en las instituciones de educación superior o centros de investigación. 

En ese momento trabajan como dos entidades independientes, una que realiza la producción del 

conocimiento y otra, que toma decisiones. 

CONCLUSIONES. 

Se demostró, que a la fecha, los artículos que se han publicado sobre la Reserva de la Biosfera El 

Cielo contienen información importante sobre temas variados; sin embargo, se encontró una falta de 

vinculación entre investigadores y tomadores de decisiones. Hasta ahora se realizó, por primera vez, 

un análisis del conocimiento generado y de la asociación que tienen con el programa de manejo. Se 

identificó en qué componentes se ha generado conocimiento y cómo se puede fortalecer la toma de 
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decisiones basadas en evidencia científica desde el área de recursos naturales y no desde el área social, 

ya que sobre este tema no se ha generado conocimiento que se reporte en las bases de datos analizadas.  

En los nuevos enfoques de la conservación de la biodiversidad se plantea el reconocimiento de la 

importancia de los sistemas socio-ecológicos. Su abordaje requiere de una visión multidisciplinaria 

que considere la interdependencia de las condiciones biofísicas y socioculturales. 

Las investigaciones realizadas en los últimos 30 años permitirán analizar cómo ha evolucionado la 

conservación de la biodiversidad en la RBC, cuáles son las áreas de oportunidad, cuáles son las 

amenazas o logros y establecerán una línea base que posibilite su seguimiento.  

Es fundamental realizar esfuerzos de largo plazo e incorporar los estudios sociales. El siguiente 

trabajo de investigación que da continuidad a esta línea se estableció en torno a dos temas principales: 

identificar los procesos de la toma de decisiones y diseñar estrategias para la incorporación del 

intercambio y la co-creación de conocimiento científico, así como para la toma de decisiones basadas 

en evidencia. De esta manera, posteriormente será posible evaluar el impacto social de la 

investigación realizada a través de las interacciones con los distintos actores.  
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