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Resumen

 
Los mecanismos causales como enfoque cua-
litativo para explicar los fenómenos sociales 
están en auge. La última década presentó un 
aumento en la producción desde disciplinas 
como las ciencias sociales y la ciencia política, 
las cuales han impulsado un movimiento me-
canicista como alternativa al meanstream fun-
damentado en análisis cuantitativo y econo-
métrico. Recientemente, las políticas públicas 
han incorporado esta perspectiva mecanicista 
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para explicar el proceso que produce resultados 
y dar explicaciones sobre qué podría afectar 
dichos resultados; es decir, con la intención 
de abrir la caja negra de las políticas públicas. 
No obstante, la producción académica sigue 
siendo incipiente. Este artículo propone una 
revisión bibliográfica de los mecanismos cau-
sales y su abordaje en el estudio de las políticas 
públicas en América Latina. Tomando la base 
de datos Web of Science (WOS), se identifica 
la producción seminal sobre mecanismos cau-
sales en diferentes disciplinas, principalmente 
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en Europa, Estados Unidos y Canadá. Ense-
guida, se explora el abordaje desde las ciencias 
sociales. Finalmente, la discusión se concen-
tra en explorar la producción disciplinar en 
la región para dar cuenta de la necesidad de 
incorporar este enfoque en el estudio de las 
políticas públicas. 

Palabras clave: mecanismos causales; políticas 
públicas; metodología cualitativa; América 
Latina. 

CAUSAL MECHANISMS: A GROWING 

METHODOLOGICAL PERSPECTIVE FOR THE 

STUDY OF PUBLIC POLICIES

Abstract 

The use of causal mechanisms as a qualita-
tive approach to explain social phenomena 
is booming. The last decade has seen an in-
crease in production from disciplines such as 
the Social Sciences and particularly Political 
Science, which have promoted a mechanistic 
movement as an alternative to the mainstream 
based on quantitative and economic analysis. 
Recently, Public Policy theorists have incor-
porated this mechanistic perspective into their 
analysis to explain the process that produces 
results and to give explanations on what could 
affect such results. This is with the intention 
of opening the black box of public policies; 
however, academic production is still inci-
pient. This article proposes a literature review 
on causal mechanisms and their approach in 
the study of public policies in Latin America. 
Using the Web of Science (WOS) database, we 
first identify the seminal production on causal 

mechanisms in different disciplines, mainly 
in Europe, the United States and Canada. Se-
cond, the approach from the Social Sciences 
is explored. Finally, the discussion focuses on 
exploring the disciplinary production in the 
region, to account for the need to incorporate 
this approach in the study of public policies.

Key words: Causal mechanisms; public poli-
cies; qualitative methodology; Latin America.

INTRODUCCIÓN

Los métodos cualitativos en ciencias sociales y 
ciencia política constituyen un desafío. En los 
últimos años, la intención de los académicos se 
ha concentrado en mejorar la confianza en el 
enfoque para analizar estudios de caso o com-
paración con pocos casos. Disciplinas como la 
Sociología, la Ciencia Política, las Relaciones 
Internacionales, la Administración Pública, 
los Estudios Urbanos y de Género han enfo-
cado sus esfuerzos por producir explicaciones 
mecanicistas, bajo una perspectiva tomada de 
las ciencias médicas o naturales. La perspec-
tiva mecanicista en el estudio de las políticas 
públicas es aún más reciente; por tanto, en los 
últimos años, la producción académica se agru-
pa principalmente en Estados Unidos, Canadá 
y Europa, entre artículos teóricos, metodoló-
gicos o aplicados para explicar de qué manera 
fallan o son efectivas las políticas públicas, con 
el objetivo de abrir la caja negra del proceso de 
políticas (Capano, 2020).

En la década de los setenta se producen 
los primeros artículos académicos que apli-
can mecanismos causales. El primero desde 
las ciencias médicas, “Causal mechanisms of 
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craniofacial deformity”, publicado en el Boletín 
Médico Británico, explicó la relación entre las 
alteraciones genéticas en el feto durante los 
primeros meses de embarazo y las posibilida-
des de deformidad facial (Poswillo, 1975). El 
segundo, “Possible future histories-conjetures 
at causal mechanisms and policy implication”, 
desde la economía política, planteó la relación 
entre las políticas implementadas por parte 
de los gobiernos, el rol de actores privados y 
sociales, y la forma en que inciden en posibles 
resultados económicos a futuro, este artículo se 
publicó en el Futures Journal, de la Universidad 
de California (Stefflre, 1975). La producción 
de los años ochenta, estuvo concentrada en las 
ciencias naturales, médicas, la biología, la psi-
quiatría, la neurociencia y la microbiología. Es 
hasta los años noventa, que de la teoría de Eas-
ton y el propósito de abrir la caja negra de los 
fenómenos sociales (Easton, 1953) reaparece la 
producción académica en las ciencias sociales, 
concentrada en Estados Unidos, Inglaterra, 
Alemania, Italia y China. Por su parte, la pro-
ducción en la región aparece tardíamente y con 
timidez en 2003, con una fuerte influencia de 
la academia anglosajona y europea. 

En general, el interés de los investigadores 
cualitativos en las políticas públicas se ha con-
centrado alrededor de la propuesta seminal de 
Easton, con respecto al análisis del proceso para 
explicar un resultado. En tanto, en términos 
disciplinares,  el mecanismo causal es entendi-
do como el desarrollo de múltiples etapas que 
generan productos que afectan los resultados 
de política (Capano, 2020). En términos ge-
nerales, el interés de los mecanismos se orienta 
a la búsqueda y la comprensión de la causali-
dad (Capano y Howlett, 2019). Aunque, en 

los últimos años, la aplicación de mecanismos 
causales en el proceso de política no plantea 
una definición concreta, existen consensos con 
respecto a los elementos presentes (Hedström y 
Swedberg, 1998; Hedström y Ylikoski, 2010a) 
entre los que se destacan el contexto y abordaje 
del problema público. 

En principio, el mecanismo está asociado 
a un efecto producto del hecho que antecede, 
lo que ha implicado una discusión amplia con 
respecto al cómo caracterizar el fenómeno 
que produce. Segundo, un mecanismo bus-
ca causalidad. Las entidades o los elementos 
parte de un proceso desencadenan un efecto 
y, por tanto, estos se constituyen como fac-
tores observables o visibles de una cadena 
causal. Tercero, un mecanismo es estructura-
do, aunque no estático. Asociado a la visión 
más ingenieril de lo que es un mecanismo, 
esta tercera explicación pretende abrir la caja 
negra de las políticas públicas, entendidas a 
partir de la estructura que lleva a desencadenar 
un fenómeno; es decir, un mecanismo no es 
una variable interviniente en el mejor sentido 
estadístico. Finalmente, un mecanismo no es 
único para explicar un problema de política, lo 
que implica la existencia de una serie de otros 
mecanismos (inferiores o superiores) para di-
lucidar un resultado (Hedström y Swedberg, 
1998; Hedström y Ylikoski, 2010a).

La necesidad por postular y consolidar 
un enfoque cualitativo que apunte a explicar 
la causalidad, parece tener un punto de con-
senso en la disciplina. Además, después de 
dos décadas de la producción en la región, es 
pertinente hacer un recorrido sobre el uso de 
los mecanismos causales y su relevancia en el 
estudio de las políticas públicas. Este artículo 
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propone una revisión teórica y empírica sobre 
la producción académica buscando responder 
a la pregunta: ¿cuál es el estado del arte sobre 
mecanismos causales como enfoque en el 
estudio de las políticas públicas en América 
Latina?, postulando una reflexión con respec-
to a su importancia analítica y práctica en la 
producción disciplinar desde América Latina. 

El documento se divide en tres partes. La 
primera presenta un debate alrededor de lo 
que significan los mecanismos causales en las 
ciencias sociales, su surgimiento, conceptos, 
enfoques y postulados metodológicos. A par-
tir de esta revisión, se analiza el llamado de los 
principales autores en el enfoque del diseño de 
políticas por aplicar causalidad al estudio de las 
políticas públicas, además de hacer una revi-
sión sobre los principales marcos analíticos del 
estudio de la política bajo una perspectiva me-
canicista. La segunda parte comienza por una 
revisión general en la producción de artículos 
sobre mecanismos causales a nivel global en 
disciplinas de las ciencias sociales, para luego 
concentrarse en la producción académica en 
Estados Unidos, Canadá y Europa, máxime 
cuando el debate adoptado por las políticas 
públicas deriva de este enfoque. Finalmen-
te, se realiza un recorrido por la producción 
en América Latina alrededor del estudio de 
las políticas públicas y se plantean algunos 
desafíos disciplinares en cuanto al avance de 
la causalidad como un enfoque para explicar 
problemas públicos. 

METODOLOGÍA

Metodológicamente, este artículo propone una 
revisión de la literatura sobre el uso (teórico, 

analítico y empírico) de los mecanismos cau-
sales en ciencias sociales y, particularmente, en 
el estudio de las políticas públicas. Para ello, 
se utilizó la base de datos bibliográficos Web 
of Science (WOS), se realizó un análisis de 
estadística descriptiva con los resultados y una 
revisión cualitativa de textos principalmente 
producidos desde América Latina. En princi-
pio, se hizo una búsqueda únicamente con la 
categoría de mecanismos causales (causal me-
chanisms), la cual arrojó 29.608 resultados des-
de 1975 hasta 2022, en todo el mundo y en las 
242 categorías inscritas en la base bibliográfica. 

Una segunda búsqueda incorporó la cate-
goría de ciencias sociales como área disciplinar. 
Para ello, se definieron un total de 12 subáreas 
sociales de las existentes en la base bibliográfica 
WOS. Esta delimitación se realizó a partir de 
una revisión previa sobre el alcance y la orien-
tación hacia el análisis de problemas públicos, 
así: Public Administration, Political Sciences, 
Economics, International Relations, Sociolo-
gy, Philosophy, Social Sciences Interdiscipli-
nary, Development Studies, Law, Regional 
Urban Planning, Women Studies, Urban 
Studies. Esta búsqueda arrojó 3.438 resultados 
entre 1975 y 2022, mostrando un crecimiento 
sostenido en la producción de investigaciones 
sobre mecanismos causales desde 2011. 

A partir de esta selección, se incorporaron 
diferentes categorías de búsqueda por región. 
Primero, se realizó una distinción entre Estados 
Unidos y Canadá, la cual evidenció la mayor 
producción con 1.241 resultados sobre los 
cuales se concentran autores relevantes en el 
estudio de las políticas públicas y la ciencia 
política tales como: John Gerring, James Ma-
honey, Andrew Bennet, Gary Goertz, Michael 
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Howlett y Aníbal Pérez-Liñán. Sobre la revi-
sión de países europeos se filtró por: Inglaterra, 
Países Bajos, Suecia, Suiza, Francia, Alemania, 
España, Italia, Turquía, Polonia, República 
Checa, Hungría, Croacia, Letonia, Portugal 
y Grecia, obteniendo 1.046 resultados, con 
una concentración de artículos en Inglaterra y 
Alemania. Particularmente, Singapur presenta 
también una producción académica (22) aso-
ciada al Lee Kuan Yew School of Public Policy, 
de la National University of Singapore, que 
se compara con la producción de otros países 
europeos.

Finalmente, se filtró por las mismas cate-
gorías disciplinares en torno a la producción 
de América Latina. Para ello, la disponibili-
dad de la base de datos definió países como  
Brasil, Colombia, México, Chile, Ecuador, 
Argentina, Perú, Bolivia, Uruguay y Venezuela, 
arrojando desde 2003 hasta 2022 un total de 
118 resultados. Estos se desagregan en disci-
plinas tales como economía, ciencia política, 
ciencias sociales y administración pública. A 
partir de esta revisión, se realiza una vincula-
ción de las variantes de mecanismos causales 
relevantes en la investigación disciplinar en la 
región y se concluye con una reflexión sobre 
la importancia de este enfoque en el estudio 
de las políticas públicas. 

LOS MECANISMOS CAUSALES: UNA 

APERTURA AL CONCEPTO DESDE LAS 

CIENCIAS SOCIALES

Los debates sobre mecanismos causales en 
ciencias sociales han tenido un crecimiento 
importante en las últimas décadas. A partir del 
postulado seminal de Elser (1989), las ciencias 

sociales y, en especial, la ciencia política ha 
venido adoptando una lógica mecanicista 
para dar explicación a diferentes fenómenos. 
Este movimiento mecanicista (Norkus, 2005) 
está vinculado con la necesidad de postular 
un enfoque cualitativo, que permita dar una 
explicación a cuestiones fundamentales pro-
pias de los fenómenos sociales. Aunque no es 
un debate nuevo, puesto que la intensión de 
muchas de estas disciplinas se ha orientado a 
dar cuenta del vínculo entre el proceso y el 
efecto, no es sino hasta la década de 2000 que 
las investigaciones se centraron en postular a 
la causalidad (cualitativa) como una fuente 
metodológica sólida. 

Las ciencias, en su visión más amplia, 
han construido el debate sobre mecanismos 
desde las ciencias biológicas y médicas (Beach 
y Pedersen, 2016; Darden, 2006), mientras 
que las ciencias sociales han tenido una evolu-
ción más lenta en el debate metodológico de 
corte cualitativo-causal (Hedström y Swed-
berg, 1998; Hedström y Ylikoski, 2010b; 
Mayntz, 2004; Schmidt, 2006; Tilly, 2001). 
No obstante, a pesar de que parten de una 
misma lógica teórica y analítica, que es la de 
demostrar causalidad, las discusiones han 
tomado diferentes enfoques y contextos. Las 
ciencias biológicas estudian estos mecanismos 
en sistemas más integrados (Darden, 2006), 
mientras que las ciencias sociales estudian 
fenómenos más dispersos o fragmentados. 
Por lo que la definición de mecanismos está 
asociada tanto a la disciplina como al objeto 
y campo de estudio (Hedström y Ylikoski, 
2010b).

Las ciencias sociales han buscado en 
los mecanismos una forma de explicar los 
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problemas sociales, más allá de los resultados 
estadísticos, postulando como idea básica que 
los mecanismos detallan el engranaje del proce-
so causal que produjo un resultado (Hedström 
y Ylikoski, 2010b). Por ello, el mecanismo se 
identifica con un enfoque asociado al tipo de 
fenómeno que se produce (Darden, 2006), lo 
que significa que un mismo mecanismo puede 
producir diferentes resultados, dependiendo 
del contexto, lo cual impide la generalización. 
Por otro lado, el mecanismo significa causa-
lidad. Mahoney define al mecanismo como 
una entidad inobservable que puede llegar 
a producir resultados (Mahoney, 2004); sin 
embargo, la mayor crítica a este postulado se 
deriva de que un mecanismo, per se, no es in-
visible o imperceptible, por lo que permite ser 
evidenciado y estudiado de diferentes formas. 
Significa abrir la caja negra del fenómeno so-
cial, retomando la visión sistémica propuesta 
por Easton (1953). 

Otro elemento presente en los meca-
nismos tiene que ver con su estructura. En 
ingeniería, es visible que el movimiento de un 
robot es producto de un motor que lo permite, 
en tanto este motor presenta un mecanismo 
que vincula la presión de un botón (situación 
A) con el movimiento (situación B). En cien-
cias sociales, esta misma lógica se repite bajo 
una estructura que se hace visible al abrir la 
caja negra. No obstante, un mecanismo co-
mo jerarquía supone la existencia de otros 
mecanismos –inferiores o superiores– (Ca-
pano, 2020). Mecanismo también se asocia 
al proceso causal presente entre el detonante 
y el efecto (Capano et al., 2019; Capano y 
Howlett, 2019) y a la presencia de elementos 
cruciales en dicho proceso, lo que implica la 

presencia tanto de entidades como propie-
dades, actividades y relaciones (Hedström y 
Ylikoski, 2010b). 

Así, una perspectiva mecanicista es el 
medio para explicar los efectos que pueden ser 
el resultado de diferentes mecanismos, por lo 
que es necesario mantener una relación empí-
rica (entidades, actividades, relaciones) para 
demostrar la causalidad (Hedström y Ylikoski, 
2010b). Como es propio de la metodología 
cualitativa, un mecanismo no pretende gene-
ralizar, ni tampoco, logra ahondar en todos 
los elementos posibles en un fenómeno social. 
Más bien, un mecanismo es la descripción de 
un proceso causal específico, que tiene por 
objeto capturar elementos que tienden a ser 
cruciales en el efecto. Para ello, se identifica una 
entidad o sus propiedades que son determinan-
tes en el efecto, esto implica que las actividades 
marcan una diferencia para el efecto analizado 
(Hedström y Ylikoski, 2010b). 

En tanto, un mecanismo es una estruc-
tura causal que explica un resultado empírico 
(Capano et al., 2019) y se aleja de lo que en 
metodología cuantitativa se refiere a las va-
riables intervinientes. Aunque la variedad de 
definiciones es amplia, el consenso plantea 
que los mecanismos son “aquellos conjuntos 
de entidades y actividades organizadas para 
producir una serie regular de cambios de un 
estado inicial a uno final” (Capano y Howlett, 
2019, p. 5), que permiten comprender lo que 
realmente pasa en la caja negra de los procesos 
sociales. Como tal, la perspectiva mecanicista 
teoriza sobre el sistema que produce resultados, 
a través de interacciones entre un conjunto de 
partes que transmiten fuerzas causales de X 
a Y (Beach y Pedersen, 2016) y que abarcan 
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explicaciones de fenómenos en diferentes ni-
veles (Falleti y Lynch, 2009). 

LA PERSPECTIVA MECANICISTA EN EL 

ESTUDIO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS: UNA 

REVISIÓN SOBRE LAS VARIANTES DE LOS 

MECANISMOS CAUSALES 

Para comprender el uso y la importancia de 
los mecanismos causales en el estudio de las 
políticas públicas, la literatura especializada 
se ha dedicado a debatir a partir de aquellos 
preceptos provenientes de la filosofía de la 
ciencia o la ciencia política. Esto ha dado 
cuenta de los acuerdos en la disciplina y en las 
propuestas o varianzas por contemplar en el 
análisis o diseño de políticas públicas con el fin 
de encontrar niveles de efectividad (Capano et 
al., 2019). Un mecanismo no es meramente el 
vínculo entre A y B; es decir, entre la causa y 
el efecto, sino que también puede considerarse 
como un sistema que produce resultados. En 
tanto “los mecanismos deben ser considerados 
como patrones recurrentes de la interacción de 
elementos invariables que producen cambios” 
(Capano, 2020, p. 117). 

En general, el estudio de política públi-
ca se caracteriza por el análisis de estudios de 
caso o pocos casos comparados. Esto ha dado 
cuenta de la necesidad de explicar ámbitos 
específicos en torno a problemas públicos, en 
el marco de regímenes políticos o contextos 
más o menos democráticos. Recientemente, 
el Qualitative Comparative Analysis (QCA) 
ha logrado cubrir esta necesidad metodológi-
ca en la disciplina (Pérez-Liñán, 2010) como 
una forma de explicar la causalidad a partir 
de las condiciones necesarias y suficientes que 

explican un problema de política pública. No 
obstante, a la hora de realizar evaluación de 
política, el uso de métodos cuantitativos sigue 
siendo mayor. 

En los últimos años, el interés de las polí-
ticas públicas ha estado puesto en la causalidad. 
Principalmente, los enfoques de política se 
han definido a partir de dos grandes corrientes 
derivadas de la propuesta seminal de Laswell. 
Por un lado, dentro de la teoría del proceso de 
política (Sabatier, 2007), los marcos analíticos 
aplicaron de manera implícita la causalidad. La 
investigación realizada por van der Heijden et 
al. (2019) asocia la orientación mecanicista a 
los principales marcos del análisis de políti-
ca. Si bien estos no plantean un mecanismo 
causal, buscan explicar resultados de política 
a partir de fases, emprendedores, el rol de las 
coaliciones, las coyunturas críticas o los ele-
mentos narrativos que se consideran como 
componentes propicios para el desarrollo de 
una cadena causal. 

Por otra parte, como crítica al análisis 
de política, el policy design –como apuesta 
por comprender causalmente el proceso de 
políticas públicas– ha sido foco de atención 
en los últimos debates, entendiendo a las po-
líticas públicas como un proceso que conjuga 
elementos como los instrumentos de política, 
las capacidades, el comportamiento de los indi-
viduos y los objetivos para el logro de mejores 
resultados (Capano y Howlett, 2019). Este 
enfoque ha intentado buscar causalidad y abrir 
la caja negra de las políticas públicas, por lo que 
su perspectiva tiene como propósito no solo el 
análisis, sino también mejorar las capacidades 
de diseño por parte de los tomadores de deci-
sión (Howlett, 2019). 
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El debate metodológico sobre mecanis-
mos causales para comprender el proceso de 
políticas se deriva de los postulados aplicados 
en la ciencia política, por lo que las principales 
investigaciones se centran en dos orientaciones 
claves del estudio de mecanismos causales en 
política pública. La primera es, tal vez, una de 
las más desarrolladas y aplicadas en el diseño de 
políticas. El process tracing o rastreo de procesos 
(Beach y Pedersen, 2016) está definido como 
un sistema que produce resultados a través de 
la interacción de entidades que, formadas en 
conjunto e interactuando entre sí, explican un 
resultado de política. 

Esta variante permite identificar un pro-
ceso causal entre una o varias variables inde-
pendientes y la variable dependiente (X a Y). 
En los últimos años se ha incorporado el análi-
sis bayesiano para la validación del mecanismo 
(Mahoney, 2016). El process traicing tiene por 
objetivo probar si un mecanismo causal está 

presente dentro de un caso, por lo que se han 
planteado tres variantes de este, dependiendo 
del objetivo de la investigación. Uno centrado 
en la teoría (testeo de teoría y construcción de 
teoría) y otro centrado en el caso (explicación 
de un resultado) (Beach y Pedersen, 2016). En 
general, en el estudio de políticas públicas la 
variante más utilizada está asociada al testeo 
de teoría (figura 1). 

El process tracing ha sido aplicado por dife-
rentes autores dentro de las políticas públicas. 
La más importante es la apuesta de autoras 
como Tulia Falleti y Julia Lynch, sobre la de-
finición de los mecanismos como elementos 
o conceptos móviles que permiten identificar 
el cómo se produce causalidad, en tanto este 
método explica “cómo suceden las cosas, cómo 
se relacionan los actores, cómo los individuos 
llegan a creer lo que hacen o lo que extraen de 
la experiencia pasada, cómo las políticas y las 
instituciones perduran o cambian” (Falleti y 

TABLA 1. MARCOS ANALÍTICOS DE LA TEORÍA DEL PROCESO DE POLÍTICAS  
Y SU ORIENTACIÓN MECANICISTA 

Marco analítico Autor Orientación mecanicista

Marco de Corrientes Múltiples (MSA) Kingdon Identifica los factores que contribuyen a la apertura de la 
ventana de oportunidad y que desencadena la activación 
de las corrientes.

Marco de Corrientes Promotoras (ACF) Sabatier y 
Jenkins-Smith

Identifica vías causales. Aunque no es explícito el uso de 
mecanismos causales, el marco permite ahondar sobre 
los recursos que aumentan la influencia de los actores que 
afectan la estructura o subsistema.

Teoría del Equilibrio Puntuado (PET) Baumgartner y 
Jones

Muestra en principio una perspectiva mecanicista, al espe-
cificar las bases y los supuestos teóricos que sustentan una 
hipótesis o un problema de política.

Marco de Desarrollo Institucional (IAD) Ostrom No existe un mecanismo explícito. No obstante, plantea 
elementos que pueden ser la base para la definición de un 
mecanismo causal.

Marco Narrativo de Política (NPF) Jones y Mcbeth Identifica elementos de las narrativas, los incentivos y las 
estrategias de los actores y genera un vínculo narrativo entre 
la causa y el efecto.

Fuente: elaboración propia a partir de van der Heijden et al. (2019).
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Lynch, 2009, p. 1148) en función de un con-
texto determinado.

La segunda propuesta deriva de Michael 
Howlett y Giliberto Capano. Estos autores 
proponen una cadena causal apostando por la 
aplicación de una perspectiva mecanicista en el 
diseño de las políticas públicas, para compren-
der cómo operan los instrumentos de política 
en el comportamiento de los objetivos y los 
actores (Capano y Howlett, 2019). Esta pers-
pectiva integra tres componentes: activadores, 
mecanismos de primer orden y mecanismos de 
segundo orden. El primer elemento se concibe 
como eventos o actividades que desencadenan 
mecanismos, principalmente son instrumen-
tos de política que buscan alcanzar objetivos y 
que están sujetos a la calibración o el cambio. 
Los mecanismos de primer orden son las he-
rramientas de aplicación de los recursos esta-
tales, mientras que los de segundo orden son 
mecanismos que se utilizan para promover la 
gobernanza, el aprendizaje de políticas, la di-
fusión o la transparencia (figura 2).

Esta propuesta metodológica, en desa-
rrollo en los últimos cuatro años, se aplica 
principalmente en trabajos de investigación en 
Europa, Estados Unidos, Canadá y Singapur, 
con una amplía exploración sobre temáticas 
de políticas de salud (covid-19), educación, 
fiscales, pensionales y ambientales. Como 
enfoque instrumental de las políticas públi-
cas, concentra su producción académica en el 
Journal Policy and Society, que hace parte de la 
base de datos Taylor & Francis y tiene su nido 
en la escuela de política pública de la Univer-
sidad de Singapur. 

En América Latina, la producción acadé-
mica ha intentado combinar elementos de una 
y otra variante de mecanismos causales (process 
tracing o cadena causal). Por lo que resulta 
atractiva la construcción metodológica desde 
las políticas públicas que se da en la región. En 
tanto, la aplicación de mecanismos causales 
para comprender el proceso de política está 
en crecimiento, lo que hace posible retomar 
el postulado seminal de Laswell sobre vincular 

FIGURA 1. PROCESS TRACING - THEORY TESTING

Nivel teórico

Actividad 1 Actividad 2

X Entidad Entidad Y
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Fuente: adaptado de Beach y Pedersen (2016, p. 15). 
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análisis y práctica en una orientación hacia las 
políticas públicas (Lasswell, 1992). 

MECANISMOS CAUSALES: UNA REVISIÓN DEL 

DEBATE Y LA PRODUCCIÓN

La producción académica mundial tiene su au-
ge en los años setenta. De acuerdo con los datos 
bibliográficos WOS, en 1975 se presentan los 
dos primeros artículos que tratan sobre meca-
nismos causales. Uno asociado a la medicina 
(Poswillo, 1975) y un segundo a las ciencias 
sociales, más específicamente a la economía y 
la planificación urbana (Stefflre, 1975). No 
obstante, el incipiente interés a finales de esta 
década solo llevó a un total de 8 artículos aca-
démicos, que se concentraron en las ciencias 
biológicas, médicas, neurociencias y una sola 
en ciencias sociales. Esta dinámica se mantu-
vo en los siguientes años. En la década de los 
ochenta, la producción académica subió a 25 
artículos agrupados en países como Estados 
Unidos, Inglaterra y Japón, y principalmente 
en disciplinas como la medicina, la genética y 
la paleontología. Este panorama se mantuvo 
desde la década de los noventa hasta el 2000, 
en donde las investigaciones que teorizaban o 
utilizaban mecanismos causales tuvieron un 
repunte con un total de 2.190 artículos (figura 

3). No obstante, las ciencias sociales no tuvie-
ron ninguna producción.

De acuerdo con WOS, de las 242 dis-
ciplinas existentes en la base bibliográfica, la 
producción mundial desde 1975 hasta 2022 
suma 29.608 artículos sobre mecanismos cau-
sales. Países como Estados Unidos, Inglaterra 
y China tienen 17.338 investigaciones, princi-
palmente en neurociencia, con 1.740 artículos, 
y por debajo aparece la ciencia política con 520 
artículos, y economía con 468 que representan 
el 3,3 y el 3,7 % respectivamente. A partir de 
esta caracterización, se realiza una revisión por 
filtro en ciencias sociales. 

MECANISMOS CAUSALES EN CIENCIAS 

SOCIALES: UNA PRODUCCIÓN NACIENTE

En cuanto a las disciplinas que comprenden 
áreas relacionadas con las ciencias sociales 
existen 3.439 artículos y capítulos de libros 
que utilizan mecanismos causales como me-
todología en el estudio de pocos casos desde 
1975 hasta 2022. La ciencia política integra 
el mayor número de producción académica, 
seguida de la economía y, muy por debajo, 
disciplinas como derecho, estudios urbanos y 
estudios de género (tabla 2). No obstante, este 
artículo solamente presenta una cohorte sobre 

FIGURA 2. PERSPECTIVA MECANICISTA PARA EL DISEÑO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Fuente: tomado de Capano et al. (2019).
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12 subáreas con algunas orientaciones hacia el 
estudio de las políticas públicas. 

Después de la publicación en 1975 de 
Steffl  re, pasaron 16 años para tener nueva-
mente una publicación en ciencias sociales. 

En la década de los noventa, las publicaciones 
sobre mecanismos causales en esta disciplina 
ascendieron a 118, lo que demostró un claro 
dominio de la ciencia política por el uso de 
esta metodología: 21 artículos se identifi caron 
en esta área, seguidos de la sociología (21), la 
economía (14), la fi losofía (7), la geografía (6) 
y la demografía (6). Por su parte, el impulso 
en otras disciplinas concentró estudios sobre 
mecanismos causales tales como las relaciones 
internacionales (6), los estudios urbanos (2), 
los estudios ambientales (4) y el derecho (3). 
Por su parte, la administración pública, a pesar 
de ser parte de las investigaciones seminales en 
torno a la aplicación de mecanismos causales, 
cayó en su desarrollo académico con tan solo 
dos artículos en este periodo. 

Las publicaciones en ciencias sociales en 
la década de 2000 hasta 2022, se caracterizan 
por tener a la ciencia política como impulsora 
de esta metodología sobre otras disciplinas. La 
fi gura 4 muestra una fl uctuación con respecto 
a la producción académica en ciencias sociales 

FIGURA 3. MECANISMOS CAUSALES: PRODUCCIÓN ACADÉMICA MUNDIAL POR AÑO (1975-2000)

Fuente: tomado de WOS (2022). 
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TABLA 2. REVISIÓN DE PRODUCCIÓN 
ACADÉMICA SOBRE MECANISMOS CAUSALES 

EN CIENCIAS SOCIALES (1975-2022)

Web of Science Categories Record Count

1 Political Science 835

2 Economics 776

3 International Relations 372

4 Sociology 363

5 Social Sciences Interdisciplinary 293

6 Philosophy 252

7 Public Administration 176

8 Development Studies 114

9 Law 103

10 Regional Urban Planning 79

11 Urban Studies 56

12 Women S Studies 20

Total 3.439

Fuente: tomado de WOS (2022).
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a nivel mundial, que tiende a ser ascendente 
desde 2011, siendo el 2021 el año con el mayor 
número de publicaciones y mostrando solo un 
pequeño descenso en la producción en el 2022. 

Las publicaciones sobre mecanismos cau-
sales en las 12 subáreas seleccionadas se con-
centran en 104 países alrededor del mundo, 
por lo que el idioma marca un elemento clave 
sobre la producción anglosajona y europea 
principalmente. Sin embargo, de la revisión 
de las bases de datos, mucha de la producción 
en países hispanohablantes también presenta 
artículos en idioma inglés. En cuanto al nú-
mero de publicaciones en inglés, este asciende 
a 2.677 artículos, seguido muy por debajo de 
44 investigaciones en español y 19 en alemán. 
Otros artículos se presentan en ruso, catalán, 
italiano, portugués o francés. Esto, a su vez, 
tiene una fuerte relación con las bases de datos 

asociadas a estas publicaciones. El Norte glo-
bal lleva una gran ventaja en revistas adscritas 
a Springer Nature, Public Library Science o la 
National Academy of Sciences, que abarcan 
diferentes temáticas, principalmente las cien-
cias naturales y la medicina. Particularmente, 
en ciencias sociales las principales bases son 
Sage, Taylor & Francis, Wiley, Elsevier, Oxford 
University Press, Cambridge University Press 
y Springer, lo que demuestra la concentración 
de publicaciones en bases de datos que, por lo 
general, no son de acceso abierto. 

La ciencia política integra el mayor nú-
mero de investigaciones alrededor de los me-
canismos causales. Además, es tal vez el área 
con mayor número de artículos y revistas 
asociadas al estudio de las políticas públicas. 
Dentro de esta disciplina se destacan autores 
como Derek Beach (Aarthis University), Jeb 

FIGURA 4. PRODUCCIÓN ACADÉMICA SOBRE MECANISMOS CAUSALES 
EN CIENCIAS SOCIALES (2000-2022)

Fuente: tomado de WOS (2022).
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Barres (University of Southem California), 
John Gerring (University of Texas Austin), 
Nicholas Weller (University of Southern, 
Los Angeles), James Mahoney (Northestern 
University), Aníbal Pérez-Liñán (University 
of Notre Dame) y Charles Tilly (Columbia 
University), que son citados constantemente 
en la literatura sobre policy design o la teoría 
del proceso de política (policy analysis). Por 
otro lado, en cuanto a los artículos con mayor 
citación, se encuentra en primer lugar el texto 
de Tulia Falleti y Julia Lynch, “Context and 
causal mechanisms in political analysis”, en 
el Journal Comparative Political Studies, con 
354 citas y, en segundo lugar, el texto de John 
Gerring “Causal mechanisms: Yes, but”, en el 
Journal Comparative Political Studies, con 116 
citaciones. La producción desde la ciencia 
política se concentra en bases de datos como 
Sage (172 artículos), Cambridge University 
Press (163 artículos), Taylor & Francis (107 
artículos) y, en menor medida, Elsevier (17 
artículos). La tabla 3 identifica las principales 

revistas vinculadas a la ciencia política, en las 
que se integran temáticas asociadas al análisis 
o el diseño de las políticas públicas. En esta 
se destaca la Revista de Ciencia Política como 
publicación latinoamericana. 

América Latina ha tenido una cantidad 
de publicaciones más baja. En ciencias sociales 
la producción alcanza solo 118 artículos. De 
estos, 41 están asociados a la economía, 34 a la 
ciencia política, 17 a las ciencias sociales inter-
disciplinarias y 14 en administración pública y 
contando en bases de datos como Elsevier (22) 
y Sage (14), evidenciando que, a diferencia 
de las publicaciones en el Norte global, existe 
mayor asociación con estas bases en la región. 
El principal autor, con seis publicaciones refe-
rentes a esta metodología, tiene una afiliación 
institucional a la Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales (Flacso) Sede Ecuador. 
No obstante, los principales países hacia los 
cuales se dirige la producción de la región son 
Estados Unidos, Brasil, Colombia, Chile y 
México. Asia, por su parte, además de China, 

TABLA 3. PRINCIPALES REVISTAS CON PRODUCCIÓN ACADÉMICA SOBRE MECANISMOS CAUSALES 
EN CIENCIA POLÍTICA

Journal Category Quartile Publishers 

Comparative Political Studies Q1 SAGE Journal

Political Analysis Q1 Cambridge University Press

Studies in Comparative International Relations and 
Development

Q3 Springer 

European Political Science Q2 Cambridge University Press

Revista de Ciencia Política Q3 Pontificia Universidad Católica de Chile

British Journal of Political Science Q1 Cambridge University Press

Studies in Comparative International Development Q2 Springer

New Political Economy Q1 Taylor & Francis

Political Behavior Q1 Springer

Journal of Politics Q1 The University of Chicago Press Journals 

Policy Studies Journal Q1 Taylor & Francis

Fuente: elaboración propia. 
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cuenta con un rango medio de publicaciones, 
destacándose Japón, Corea del Sur e India. 
En el caso de África, solo Sudáfrica y Nigeria 
cuentan con una producción promedio entre 
8 y 20 artículos o capítulos de libro por año, 
mientras que el resto de países están por debajo 
de tres publicaciones en casi tres décadas. 

AMÉRICA LATINA: UNA PRODUCCIÓN 

RESIDUAL

El contexto de la producción académica 

latinoamericana frente al mundo

La producción académica sobre mecanismos 
causales se concentra particularmente en Esta-
dos Unidos y Canadá, seguido por algunos paí-
ses europeos. Esto es evidente en la producción 
anglosajona que presenta un vasto desarrollo 
teórico, analítico y empírico. En ciencias socia-
les, Estados Unidos cuenta con 1.154 produc-
ciones, seguido de 341 en Inglaterra y Canadá 
con 126 artículos, abarcando casi el 67 % de la 
producción a nivel mundial. Mientras tanto, 

América Latina llega a las 118 publicaciones 
desde 2003 hasta 2022. El registro en WOS 
muestra un primer artículo teórico alrededor 
del cual se tratan las limitaciones del uso de 
esta metodología, pero también la necesidad 
para las ciencias sociales de aplicarla (Ratton 
y Morais, 2003); esta producción aparece en 
una revista brasileña. Posterior a este, en 2006 
se retoma el debate en América Latina con una 
investigación que aborda la incidencia de la 
división central-local en los sistemas políticos, 
construyendo un mecanismo causal con base 
en un modelo de actores que aplica en dos 
estudios de caso del sistema federal mexicano 
(Schiavon, 2006). Como se observa en la fi gura 
5, el crecimiento entre 2003 y 2015 en las 12 
subáreas seleccionadas en este artículo es fl uc-
tuante, mientras que desde 2016 se presenta un 
crecimiento exponencial de la metodología en 
las ciencias sociales en América Latina. 

Al igual que la producción anglosajona/
europea, donde el mecanismo causal ha sido 
utilizado en distintas disciplinas, en Amé-
rica Latina y el Caribe la concentración de 

FIGURA 5. PRODUCCIÓN DE ARTÍCULOS SOBRE MECANISMOS CAUSALES EN ALC POR AÑO

Fuente: tomado de WOS (2022).
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artículos se encuentra principalmente en cien-
cias interdisciplinares relacionadas con áreas 
de investigación médica y botánica, seguida 
por disciplinas de las ciencias sociales y afines 
como la ciencia política, la economía y la ad-
ministración pública. Esto dentro del cambio 
ontológico que en la década de los noventa 
venía impulsando la búsqueda de inferencias 
causales en la investigación social, más allá de 
las diferencias entre métodos cuantitativos y 
cualitativos (King et al., 1994), contexto en 
el que precisamente los enfoques y metodo-
logías sobre mecanismos causales tuvieron un 
importante desarrollo para la construcción y 
comprobación de teorías en distintas áreas de 
las ciencias sociales. 

De esta revisión, el 76 % de las publica-
ciones han sido escritas en idioma inglés, el 
20 % en español y el 4 % en portugués. Es-
to dentro de la tendencia mundial que cada 
vez más concentra la producción científica 

en revistas indizadas de alto impacto, en las 
que se prioriza el idioma inglés, en tanto la 
mayoría se encuentra en países anglosajones/
europeos. De hecho, la revista de la base don-
de más artículos aparecen es Plos One, editada 
por Public Library Science (San Francisco, 
USA), con cerca del 10 % de publicaciones, 
todas en inglés. Seguida de la revista Anais da 
Academia Brasileira de Ciências (Río de Janei-
ro, Brasil), con alrededor del 4 % de artículos, 
todos publicados en inglés a pesar de ser una 
revista brasileña. Y la revista Reflexión Política, 
de la Universidad Autónoma de Bucaraman-
ga (Colombia), con un porcentaje de 4 % de 
publicaciones en castellano. 

De otro lado, la afiliación de autores (figu-
ra 6) muestra una concentración en la produc-
ción en Chile, Inglaterra, México y Ecuador. 
La Universidad de Chile, el Centro de Investi-
gación y Docencia económicas AC (CIDE) y 
Flacso Ecuador, son las principales afiliaciones 

FIGURA 6. AFILIACIÓN INSTITUCIONAL DE LOS AUTORES CON PRODUCCIONES ACADÉMICAS SOBRE 
MECANISMOS CAUSALES

Fuente: tomado de WOS (2022).
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institucionales de los autores latinoamericanos. 
En menor medida, universidades brasileñas, 
colombianas, europeas y norteamericanas. Los 
principales autores exponentes en la región 
son Antonie Maillet, profesor asociado de la 
Universidad de Chile, y Guillaume Fontaine, 
profesor titular de Flacso Ecuador, con 3 y 6 
artículos respectivamente. Maillet, con dos ar-
tículos publicados en revistas latinoamericanas 
(Revista de Ciencia Política, Revista del CLAD) 
y un artículo publicado en una revista italiana 
(Partecipazione e conflitto). Estos presentan un 
corte más hacia los estudios de caso, mientras 
que uno es una introducción a la inferencia 
causal. 

Fontaine tiene una producción con un 
comportamiento similar. Dos de sus artículos 
son publicados en revistas latinoamericanas 
(Ciencia Política y Revista de Estudios Socia-
les), mientras que sus otros dos artículos están 
en el Journal of Comparative Policy Analysis y 
Evaluation. Paradójicamente, la producción 
académica de la mano de autoras es muy ba-
ja. De los artículos analizados, la producción 
individual o por coautoría de las mujeres no 
llega al 10 %, mientras que solo 11 autores 
tienen entre 4 y 2 artículos sobre mecanismos 
causales en la región.

Por otro lado, en las ciencias sociales en 
países anglosajones/europeos existe gran pro-
ducción de carácter teórico/metodológico. En 
América Latina y el Caribe, la gran mayoría 
de artículos, como se ha observado, son de 
carácter aplicado, enfatizando en investiga-
ciones empíricas de estudios de caso o análisis 
comparados de pocos casos. Esto da cuenta 
del escaso desarrollo conceptual que existe en 
la región sobre los mecanismos causales como 

enfoques metodológicos. Su uso se concentra, 
sobre todo, en la aplicación empírica de mo-
delos desarrollados en la academia del Norte. 

MECANISMOS CAUSALES EN EL ESTUDIO 

DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN AMÉRICA 

LATINA: UNA REVISIÓN SOBRE LA 

PRODUCCIÓN ACADÉMICA  

Las investigaciones sobre políticas públicas 
presentan menores resultados. No obstante, la 
producción de esta subdisciplina está en ascen-
so y se agrupa en diferentes áreas académicas de 
las revistas regionales o del Norte global. Cabe 
resaltar que no existe un filtro específico en 
WOS para el estudio de las políticas públicas, 
por lo que las investigaciones disciplinares se 
agrupan principalmente en revistas especializa-
das de administración pública, ciencia política, 
economía y ciencias sociales interdisciplinares. 
En torno a esto, la tabla 4 muestra una revisión 
de las principales revistas tanto latinoameri-
canas como europeas con artículos de autores 
latinoamericanos o con filiación institucional 
en la región. 

De esta revisión, se destacan 11 revistas 
latinoamericanas que cuentan con acceso 
abierto, a diferencia de los journals anglosajo-
nes y europeos con bases de datos con acceso 
solo por afiliación institucional o individual. 
Otro tema por destacar es el desarrollo de 
revistas enfocadas al estudio de las políticas 
públicas en la región, a diferencia de Europa y 
Estados Unidos. En general, la concentración 
de investigaciones sobre el análisis o el diseño 
de políticas se relaciona con revistas orientadas 
a la ciencia política, la administración públi-
ca y las ciencias sociales, que abordan temas 
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disciplinares. No obstante, las revistas especia-
lizadas en políticas públicas son, en su mayoría, 
europeas. La categoría de indexación es otro 
punto relevante en este debate; así, las revistas 
europeas y anglosajonas alcanzan los cuartiles 
más altos, mientras que, en los últimos años,  
las revistas latinoamericanas han presentado 
un mayor interés por hacer parte del ranking 
mundial en revistas. 

En cuanto a los principales debates, los 
artículos académicos presentan aproximacio-
nes teóricas aplicadas a casos específicos. Se 
destacan análisis sobre las fallas del Estado en 
la política de atención a población desplaza-
da en Colombia (Revelo, 2020), o el análisis 
sobre la soberanía de los recursos naturales y 
rendición de cuentas en la política boliviana de 
hidrocarburos (Camacho-Soliz, 2019). Estos 
análisis combinan debates sobre instrumenta-
ción de políticas y responsabilidad social para 
explicar los procesos extractivos en contextos 
democráticos, haciendo uso del process tracing 
como metodología. Otro estudio plantea que 
el muestreo cuantitativo de información para 
evaluar las políticas limita la capacidad de es-
tudiar los mecanismos causales en la sociedad, 
proponiendo como alternativa una entrada 
realista para verificar y refinar las teorías pre-
liminares de los problemas de política (Parra, 
2019). 

En la misma línea ontológica realista, se 
desarrolla también una reflexión en el área 
del diseño de políticas, que plantea el desa-
rrollo de un mecanismo causal que vincule la  
agenda con la formulación de políticas, la 
coordinación intersectorial, las interacciones 
y el resultado de políticas públicas, decan-
tando en la formalización de un protocolo 

de evaluación (Fontaine, 2020). Frente a los 
estudios en ciencias sociales interdisciplinares, 
el artículo de Alves y Steiner sobre la incidencia 
de la globalización y las nuevas tecnologías de 
la información en el empoderamiento feme-
nino, acotan un análisis mediante el desarrollo 
de un mecanismo causal sobre las políticas de 
bienestar y flexibilización de los derechos la-
borales (Alves y Steiner, 2017). 

En el ámbito de la ciencia política, algu-
nos artículos analizan problemáticas tradicio-
nales de la disciplina relacionadas con sistemas 
de partidos y adscripciones ideológicas (Cunha 
et al., 2013), capacidades profesionales y com-
petencia política, o la incidencia de la corrup-
ción en los derechos humanos (Cardona et 
al., 2018). Destacan también investigaciones 
con enfoques neoinstitucionales sobre el rol 
del control social en la consulta previa de la 
política petrolera (Ramírez et al., 2018) o el 
cumplimiento de las normas fiscales y su rela-
ción con la contabilidad creativa (Melo et al., 
2014). En el ámbito de la política internacio-
nal, se observan trabajos sobre el regionalismo 
y la integración en América Latina, y debates 
sobre el rol de las organizaciones no guber-
namentales internacionales en el sistema de 
gobernanza global (Rocha, 2020). 

En el área de la economía destacan aproxi-
maciones institucionales que explican los tipos 
de cambio y la política industrial como meca-
nismos de resistencia neoliberal (Madariaga, 
2017), o el impacto de la riqueza individual 
en el poder político (Rossi, 2014). Hay temá-
ticas con poca producción, por citar algunos 
ejemplos; los análisis de la construcción jurí-
dica del poder en la gobernanza deliberativa 
(Castro, 2020); debates sobre estudios del 
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TABLA 4. PRINCIPALES REVISTAS ASOCIADAS A PUBLICACIONES  
SOBRE MECANISMOS CAUSALES EN POLÍTICA PÚBLICA PARA ALC

Revista/Journal JCF Category
Category 
Quartile

Afiliación institucional/bases

Opera Administración pública RedALyC Universidad Externado de Colombia

Revista de Ciencia Política Ciencia política Q3 Universidad Católica de Chile

Revista de Estudios Sociales Ciencias sociales interdisciplinares
Problemas sociales

Q4 Universidad de los Andes, Colombia

DADOS - Revista de Ciën-
cias sociais 

Ciencias sociales interdisciplinares Q4 Instituto de Estudios Sociales y Políti-
cos, Brasil

Perfiles Latinoamericanos Ciencias sociales interdisciplinares Q4 Flacso México

Iconos Ciencias sociales interdisciplinares Q3 Flacso Ecuador

Reflexión Política Ciencia política RedALyC UNAB, Colombia

Ciencia Política Ciencia política Latindex Universidad Nacional de Colombia

Revista Iberoamericana de 
Estudios Municipales

Administración pública ScIELO Universidad Autónoma de Chile

Política y Gobierno Ciencia política Q4 CIDE, México

Revista del CLAD. Reforma 
y Democracia

Ciencia política
Administración pública

Q4 CLAD

Socio-Economic Review Economía
Ciencia política
Sociología

Q1 Oxford Journals

Cooperation and Conflict Relaciones internacionales
Ciencia política

Q2 Nordic International Studies Association

Evaluation Ciencias sociales interdisciplinares Q2 SAGE Journal

Journal of Comparative Po-
licy Analysis

Administración pública Q3 Taylor & Francis

Public Administration 
Review

Administración pública Q1 Wiley Online Library

Energy Policy Economía
Energía

Q1 Elsevier

Journal of Economic Analy-
sis and Policy

Economía Q4 Elsevier

Fuente: elaboración propia con base en WOS (2000).

desarrollo que abordan la incidencia de los 
programas de transferencias monetarias en la 
vulnerabilidad (Rossel et al., 2019), o también 
estudios urbanos que abordan los mecanismos 
de integración o exclusión en los asentamien-
tos de población inmigrante (López-Morales 
et al., 2017). 

En torno a esta caracterización, y a partir 
de algunos artículos hallados en disciplinas 

como la economía, la ciencia política, las 
ciencias sociales y la administración pública, 
este artículo definió aquellos más orientados 
al estudio de las políticas públicas y caracte-
riza el abordaje metodológico alrededor de 
los mecanismos causales que utilizan. Para 
la selección de casos, se realiza una revisión 
previa sobre los 118 artículos o capítulos de 
libro en la región, y se seleccionan artículos 
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relacionados con las principales afiliaciones 
de autores y autoras en ALC. Para el estudio 
se define si tienen un corte analítico, teórico 
o empírico; los elementos de política pública 
que analizan; la estrategia metodológica que 
utilizan (estudio de caso o comparación), y 
los desafíos que plantean para el estudio de 
las políticas públicas (tabla 5). 

De una revisión sobre algunos de los 
artículos que establecen en su análisis una 
aproximación metodológica sobre mecanismos 
causales, se evidencia una construcción empí-
rica alrededor de problemas que se constitu-
yen como públicos y que se asientan sobre los 
principales debates de la teoría de las políticas 
públicas. En este sentido, siguen en vigencia 
temas relacionados con la puesta en agenda, la 
formulación o la evaluación con una necesidad 
tácita sobre las relaciones causales como una 
forma de explicar los resultados de políticas a 
partir de diferentes factores explicativos. Los 
instrumentos de política como elemento pro-
pio del análisis de política son los elementos 
más desarrollados en la investigación de polí-
ticas públicas en América Latina. 

Por otro lado, construcciones como me-
canismos de encadenamiento, la institucio-
nalización de las políticas, la existencia de los 
contextos en los que se desarrollan los meca-
nismos, entre otros, son parte importante del 
análisis empírico de la producción de América 
Latina. Cabe destacar la producción de inves-
tigadores adscritos a centros de investigación 
o departamentos de asuntos públicos de las 
principales universidades en la región, lo que 
evidencia el interés por construir debates desde 
diferentes perspectivas. Los desafíos por esta 
metodología continúan. Queda por delante 

consolidar y desarrollar enfoques teóricos, ana-
líticos y metodológicos que logren ampliarse 
en la región. Esto desde la conformación de 
laboratorios, promoción del uso de metodo-
logías cualitativas en el estudio de políticas y 
un aumento sostenido de investigaciones con 
mecanismos causales. 

CONCLUSIONES

Este artículo propuso una visión exploratoria 
sobre el desarrollo de la producción académica 
en cuanto al uso de mecanismos causales, arro-
jando algunas reflexiones interesantes a partir 
de los datos mencionados y abriendo un espa-
cio hacia la consolidación de esta metodología 
en ciencias sociales y, particularmente, en el 
estudio de las políticas públicas. Dentro de esta 
tendencia por construir explicaciones causales, 
los mecanismos constituyen un enfoque emer-
gente a nivel mundial, aunque con un dominio 
de Estados Unidos sobre cualquier otro país. 
Como se observó, en Latinoamérica los meca-
nismos tienen un surgimiento más reciente en 
ciencias sociales, pero aún queda una puerta 
abierta para analizar políticas públicas. En este 
sentido, las críticas que se han abordado en 
los últimos años sobre mecanismos causales 
han orientado el debate alrededor del cómo 
consolidar un enfoque cualitativo en el análisis 
y diseño de política pública. No obstante, in-
cluso abordajes como el process tracing buscan 
consolidarse dentro de una metodología mixta 
que trata de verificar sus postulados de forma 
cuantitativa. Además, en políticas públicas son 
pocos los autores que han incorporado este en-
foque para explicar los resultados de política, 
por lo que falta mucho por construir. 
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TABLA 5. REVISIÓN DE ARTÍCULOS SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS  
CON APLICACIÓN DE MECANISMOS CAUSALES (2006-2022)

Título del Artículo Autor/ Filiación Revista/ 
Journal Corte Elementos de Política Estrategia 

metodológica

Entre el petróleo y la democra-
cia: el mecanismo causal que 
une la liberalización petro-
lera y el fortalecimiento de 
controles democráticos en la 
política petrolera colombiana 
(2002-2018) DOI: https://doi.
org/10.18601/16578651.n27.10 

Iván Ruiz, Flacso 
Ecuador

Revista 
Opera. Uni-
versidad Ex-
ternado de 
Colombia

Empírico. Median-
te uso del Process 
Tracing y definición 
de entidades en el 
mecanismo causal

Abordaje teórico desde 
el diseño de políticas: 
retoma el debate sobre 
instrumentación y 
recursos de política, 
tomando la tipología de 
Hood: (NATO) Nodali-
dad, Autoridad, Tesoro e 
Información

Estudio de caso: 
Política petrolera 
en Colombia

A causal mechanisms of policy 
innovation: The reform of 
colombia´s oil rents manage-
ment system. 
https://doi.org/10.7440/
res63.2018.01

Bayron Paz, Uni-
versidad Maria-
na, Colombia 
Guillaume 
Fontaine, Flacso 
Ecuador

Revista de 
Estudios So-
ciales, Uni-
versidad de 
los Andes, 
Colombia

Empírico. Median-
te uso del Process 
tracing y definición 
de entidades en el 
mecanismo causal

Abordaje desde el 
diseño de políticas, 
utilizando un mecanis-
mo causal que vincula 
la apertura de una 
ventana de política con 
el cambio de política 
mediante un mix de 
instrumentos

Estudio de caso: 
Rentas petroleras

Mechanisms of neoliberal 
resilience: Comparing exchange 
rates and industrial policy in 
Chile and Estonia. https://doi.
org/10.1093/ser/mww015

Aldo Madariaga, 
Universidad 
Andrés Bello, 
Chile

Social-
Economic 
Review

Empírico. Mediante 
uso de cuatro me-
canismos causales: 
ajuste marginal, soli-
dificación, acomoda-
ción y compromiso

Teoría del cambio 
institucional gradual de 
Mahoney y Thelen. El 
mecanismo explica la 
resistencia de las institu-
ciones de alta jerarquía

Estudio compara-
do: Política indus-
trial en contextos 
neoliberales: 
Estonia y Chile

La institucionalización de 
una política pública. El caso 
de la gratuidad en el acceso 
a la educación superior ecua-
toriana (2008-2018). dx.doi.
org/10.18504/pl3059-012-2022

Tania 
Zabala-Peñafiel,
Flacso Ecuador

Perfiles Lati-
noamerica-
nos. Flacso 
México

Empírico. Process 
Tracing. Plantea que 
cuanta más insti-
tucionalización de 
políticas proequidad 
existan, se mejoran 
las condiciones de 
acceso para sectores

Diseño de políticas. 
Con el desarrollo de un 
process tracing con la 
definición de una taxo-
nomía de instrumentos 
de política

Estudio de caso: 
Política de educa-
ción superior de 
Ecuador

The contribution of po-
licy design to realist 
evaluation. https://doi.
org/10.1177/1356389020902496

Guillaume 
Fontaine, Flacso 
Ecuador

Evaluation Teórico. Desde el 
diseño de políticas 
aborda una compa-
ración de la literatu-
ra que integra cau-
salidad, evaluación, 
instrumentación e 
intervención

Analiza los mecanismos 
causales alrededor de 
la agenda, formulación, 
coordinación intersec-
torial, interacciones 
políticas y resultado de 
la política. Con el uso de 
métodos múltiples

Teoría

Tracing social 
movements´influence beyond 
agenda-setting: Waves of pro-
test, chaining mechanisms and 
policy outcomes in the Chilean 
student movement (2006-2018)

Germán Bide-
gain, (Universi-
dad de la Repú-
blica, Uruguay
Antoine Maillet, 
Instituto de 
Asuntos Públi-
cos de la Univer-
sidad de Chile

Parteci-
pazione e 
conflitto

Empírico. Mecanis-
mos causales de 
encadenamiento: 
estratégico y cir-
cunstancial, como 
medio para conectar 
diferentes iteracio-
nes de protesta, 
ciclos electorales y 
respuestas políticas

Vinculan las diferentes 
olas de movilización con 
los resultados políticos 
relacionados a largo 
tiempo

Estudio de caso: 
Reforma educati-
va en Chile

Fuente: elaboración propia.
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La necesidad causal para explicar el proce-
so de políticas se evidencia en la aplicación de  
los modelos propios de la teoría del análisis 
de política, como en un naciente debate sobre 
el diseño de políticas, que busca recuperar el 
debate seminal de Laswell sobre la teoría y la 
práctica en las ciencias de política. Si bien este 
desarrollo causal en la región tiene una fuerte 
dependencia del desarrollo teórico en Estados 
Unidos o Europa, esto no implica que esta 
importación de enfoques no se pueda ajustar 
a la realidad de la academia latinoamericana. 
Por otro lado, esta exploración causal de polí-
ticas públicas también necesita abrir el campo 
hacia las mujeres, dada la alta concentración 
de autores. Al igual que ahondar sobre la im-
portancia de una producción latinoamericana 
que, si bien necesita mostrarse al mundo, debe 
considerar a las revistas de la región como un 
foco de publicación. 

Finalmente, se destaca la concentración 
de producción académica alrededor del pro-
cess tracing, el desarrollo de debates sobre 
instrumentos de política, las capacidades y 
el comportamiento de la población objetivo. 
Esto alrededor de las principales temáticas 
abordadas por autores latinoamericanos; no 
obstante, quedan aún por trabajar agendas re-
lacionadas, por ejemplo, con políticas urbanas, 
capacidades de gobierno y temáticas orientadas 
a los diferentes regímenes políticos. Como 
desafío para el estudio de las políticas públicas 
aún queda seguir construyendo metodologías 
propias que permitan abrir la caja negra del 
proceso de políticas. Por lo que este es un lla-
mado a académicos y hacedores de política a 
prestar atención ontológica y metodológica a 
métodos que permitirán conseguir políticas 

más efectivas y anticiparse a respuestas propias 
del comportamiento individual o grupal.
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