
novación, mejoren los flujos de mercancías y los mecanis-
mos de organización, et caetera, et caetera. Es decir, se nece-
sita información. Todo esto no sólo para participar con
mayor capacidad en el mercado, sino para superar los están-
dares de calidad que se exigen en un mundo globalizado o,
parafraseando a González Casanova (señior), en un merca-
do-mundo. Pero no sólo la vinculación sino la divulgación
adquieren un valor agregado al que hay que realizar median-
te la acción institucional. En este sentido es que se dice que:
�La investigación y la divulgación científica y tecnológica son
factores de diferenciación y de ventajas competitivas en los
mercados internacionales� (Ciencia y Desarrollo, núm. 25: 7).

Sin embargo, esa articulación o vinculación sectorial no es
nueva. La mayoría de los países industrializados la incorpo-
raron en sus estrategias o modelos de desarrollo y ¡fue
exitosa! Tan es así que hoy día, en esos países, gran parte
del financiamiento de los proyectos de investigación provie-
ne del sector empresarial. En este sentido Carlos Bazdresch,
director general del CONACYT, sostenía que �se necesita una
mayor vinculación del mundo de la ciencia con el resto de
la sociedad, con las empresas, el sector productivo, el go-
bierno y con las organizaciones no gubernamentales�
(INEGI, 1999: 78). Aunque más recientemente, dijo �no
logramos que ciencia y sociedad se vincularan más� (La Jor-

nada, 14/08/2000).

De manera que hay que tener cuidado. No estamos inven-
tando el hilo negro. La vinculación es una necesidad senti-
da por los funcionarios, y más temprano que tarde tendre-
mos que acelerar el proceso en ese sentido. Quizá mucho
más ahora que con el gobierno de transición se perfila la
configuración de un Estado-empresa.

En este nuevo escenario ¿debemos importar modelos de
vinculación o debemos forjar nuestros propios modelos?
¿Debemos teorizar y desarrollar una metodología o debe-
mos aprehender de la experiencia y sistematizar después?
Me parece que son opciones no excluyentes.

La vinculación es un proceso lento, ajeno a los trienios del
Sistema Nacional de Investigadores (cada tres años, el SNI,
evalúa los logros académicos obtenidos) o los bienios de la
Comisión Dictaminadora Externa (cada dos años evalúan
los avances de cada investigador en ECOSUR). Esto indiscu-
tiblemente genera tensiones. Sin embargo, todo proceso
de vinculación siempre deriva materia prima para las pu-
blicaciones.

En efecto, desde 1994, con varios colegas iniciamos uno de
los proyectos que ha tenido un importante impacto: el de
la venta de servicios ambientales de captura de carbono. No
teníamos herramientas metodológicas �mucho menos un
aparato teórico� que nos despejaran el camino; pero eso sí,
estábamos muy motivados. Al paso del tiempo fueron
surgiendo algunas publicaciones. A guisa de ejemplo men-
cionamos las siguientes: Montoya, et. al., 1995; Ben de
Jong, et. al., 1995, 1997. Más aun, hoy día los productores
están percibiendo un ingreso adicional por la venta del ser-
vicio de captura (Montoya, et. al., 2000).

Pero el proceso de vinculación también demanda compagi-
nar las actividades de los productores con las de los inves-
tigadores en un marco de respeto mutuo. Demanda satis-
facer intereses afines. Equiparar conocimiento tradicional y
conocimiento científico, por tanto, compartir conocimien-
tos. Intenso trabajo participativo. Definir metas y compro-
misos. Destinar tiempo para la formación de recursos hu-
manos y, por ende, impulsar la autogestión y el autodesa-
rrollo de los productores. Regresarles la información ya
sistematizada, por la vía de folletos, trípticos, tesis, infor-
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Los dilemas de la vinculación

Guillermo Montoya Gómez *

L
os niveles de competitividad y productivi-
dad que se requieren hoy día demandan es-
quemas de articulación sectorial que amino-
ren el tiempo de producción, aceleren la in-
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mes técnicos, en fin, documentos que les sean útiles para
su toma de decisiones (formulación de proyectos de inver-
sión, capacidad de gestión, bases de datos). Fomentar el in-
tercambio de conocimientos de campesino a campesino, en-
tre otras muchas actividades que tienen que ver con el tra-
bajo de vinculación.

Como se puede deducir, no hay modelos acabados. En
este proceso hay que hacer camino al andar (como reza la
canción). Hay que desplegar la imaginación y el entusiasmo
para desarrollar el trabajo con los productores. Por ejem-
plo, en los siguientes diagramas ilustramos dos formas
distintas de articulación y de trabajo efectuado, primero
con la Unión de Crédito Pajal Yakac�tic, y luego con la
Unión Regional Agrícola Forestal y Agroindustrial
(UREAFA).

Modelo de vinculación con la

Unión de Crédito Pajal Yakac�tic (1995)

Modelo de Vinculación con UREAFA (1999)

E N T É R A T E

¿Qué con el 8 de marzo?

Debido a las graves situaciones de pobreza y sobrexplotación que padecían, un numeroso grupo de obreras norteamericanas deci-

dió alzar la voz y luchar por mejores condiciones de vida y de trabajo. El 8 de marzo de 1857, 129 de ellas murieron asfixiadas y

quemadas en la fábrica donde laboraban, ya que su patrón ordenó incendiar el inmueble. El suceso pasó inadvertido en su mo-

mento, pero en 1910, siguiendo la propuesta de Clara Zetkin, la Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas declaró el 8 de

marzo como el día internacional de la mujer.   J

Pajal Yakac�tic ECOSUR
Universidad

de Edimburgo

Técnico
Investigadores Asesor

coordinador

Promotores
Técnicos

regionales
campesinos

forestales

Representantes

comunitarios

Productores

En el caso de Pajal, la ruta que se ha seguido se puede di-
vidir en dos etapas (ver las figuras que siguen), una de
diagnóstico y de estudio de viabilidad del proyecto de cap-
tura de carbono, y otra de promoción, evaluación y moni-
toreo de los sistemas productivos establecidos para
articularse al mercado de captura.

Primera fase: Promoción del Proyecto

Talleres de diagnóstico y diseño

Cursos de capacitación

Interacción campesino a campesino

Difusión de los resultados

UREAFA ECOSUR

Asesor

(coordinador del Investigador

equipo técnico)

                                     Técnicos      Tesistas

Técnicos

comunitarios

Productores
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Segunda fase: Promoción internacional para la venta del

servicio ambiental de captura de CO
2

Diseño y establecimiento de

los sistemas agroforestales

Monitoreo y evaluación (ex post)

in situ de los sistemas

Pero hay más. El trabajo de vinculación debe ser un proce-
so de constante evaluación (de hecho es un proceso dinámi-
co), con el fin de superar las deficiencias de ambas partes:
productores-investigadores, en las etapas ulteriores de tra-
bajo. A continuación se presenta un recuento autocrítico del
proceso de vinculación entre UREAFA y ECOSUR del traba-
jo realizado en 1999.

Necesidades detectadas en el

proceso de vinculación UREAFA-ECOSUR

Para concluir, el trabajo de vinculación demanda un esfuer-
zo adicional de los investigadores. Hay que seguir constru-
yendo puentes entre la investigación y los sectores produc-
tivos. Me parece que tanto la investigación básica como la
aplicada son indispensables para resolver los problemas de
los productores. La autoexclusión no sólo aísla a la institu-
ción, sino que difícilmente se justifica ante la sociedad. Sin
embargo, para autoevaluarnos debemos construir indicado-
res de impacto. Éste sigue siendo un asunto pendiente,
no sólo para medir nuestra eficiencia y eficacia en el proce-
so de vinculación, sino para reorientar nuestras acciones
institucionales. J
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UREAFA

Ampliar la infraestructura de

comunicación: teléfono, fax y

otros.

Capacitación permanente del

equipo técnico.

Capacitación a los nuevos di-

rectivos (cuando se da el caso

de cambio de los mismos)

Abrir espacios de información

permanentes

ECOSUR

Espacio de diálogo o comuni-

cación constante con los

miembros del equipo.

Conformar un banco de

información sobre el proyecto

en particular

Conformar un banco de

información de todos los

proyectos UREAFA-ECOSUR

Analizar las nuevas propuestas

de investigación de tesistas u

otros investigadores interesa-

dos en incorporarse al proceso

Hacer coincidir intereses de

investigación con necesidades

de las comunidades para con-

tribuir a la resolución de los

problemas de los productores

12


