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 2 Resumen: las agendas compartidas, definidas en el marco de la estrategia de especialización 
inteligente de la Generalitat de Catalunya, y enmarcadas en las políticas de innovación 
transformativa y la teoría de la perspectiva multinivel, son consideradas espacios de 
experimentación de políticas de innovación, y se definen como un ecosistema territorial  
de diferentes actores de diversa naturaleza articulados colaborativamente a través de un 
modelo de gobernanza participativo. El objetivo del artículo fue discutir el proceso de 
articulación de una agenda compartida en su primera fase de desarrollo (definición del reto y 
codesarrollo consensuado de una visión de futuro compartida). Para ello, se analizó el caso 
de la comarca del Bages, en Cataluña, España, en la fase inicial de despliegue de su agenda 
compartida, explorando, tanto el proceso de identificación del reto a partir del análisis de 
factores definitorios (potencial territorial, necesidades locales y problemáticas global), como los 
procedimientos seguidos para el desarrollo conjunto de una visión de futuro compartida, 
basados en la construcción de un mapa sistémico del reto y una teoría del cambio específica 
de la agenda. Finalmente, se presentan los principales aprendizajes del proceso de 
implementación de una agenda compartida, tales como el apoyo necesario de las políticas 
públicas en el blindaje de las agendas o la necesidad de un abordaje territorial del reto, que 
pueden ser consideradas para la promoción de políticas transformativas en otros territorios. 

Palabras clave: agendas compartidas, objetivos de desarrollo sostenible, perspectiva 
multinivel, políticas de innovación transformativa. 
 
Abstract: Shared agendas are defined within the framework of the smart specialization strategy 
by the Government of Catalonia (Spain) and are part of its transformative innovation policy. 
These agendas, which adopt the multi-level perspective, are spaces where participants can 
experiment with innovation policies. They are territorial ecosystems comprising diverse actors in 
a participatory governance model. This article discusses the process of articulating the first stage 
in the development of a shared agenda (i.e., defining the challenge and co-creating a shared 
vision of the future) for El Bages (a region in Catalonia, Spain). This exploration encompassed 
the process of identifying the challenge based on defining factors (territorial potential, local 
needs, and global issues) and the procedures followed to jointly develop a shared vision of the 
future. These procedures were based on a systemic map of the challenge and a specific theory 
of change for the agenda. Finally, this study presents the main findings of this process of 
implementing a shared agenda. In particular, public policy should protect shared agendas and 
challenges should be addressed adopting a regional approach, two points that can be 
considered for the promotion of transformative public policy in other territories. 

Keywords: Shared agendas, sustainable development goals, multi-level perspective, transformative 
innovation policies. 
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3 INTRODUCCIÓN 
 
Dada la situación actual de emergencia global, existe una cantidad indeterminada de 
problemáticas sociales y ambientales (p. ej., el cambio climático, la contaminación, el 
envejecimiento poblacional, el incremento de las desigualdades sociales o la desocupación 
persistente) que están sistemáticamente interconectadas y que generan grandes retos a los 
que, como sociedad, debemos estar en la capacidad de darles respuesta para poder 
garantizar una vida sostenible, justa, equitativa y verde para la humanidad y el planeta. 
 
En esta perspectiva, las Naciones Unidas, mediante los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de la Agenda 2030 (United Nations, 2015), ha hecho un llamado a la acción para 
poder contener y dar respuesta a estos grandes retos sistémicos, que no pueden ser tratados 
con un enfoque lineal, sino, más bien, teniendo en cuenta su complejidad, interacción e 
incertidumbre. 
 
El abordaje de estos grandes retos, debido a su naturaleza compleja y multicausal, requiere 
de amplias transformaciones, tanto en los sistemas de conocimiento e innovación, como en los 
sistemas sociotécnicos (Kuhlmann y Rip, 2018). En este sentido, Schot y Steinmueller (2018) 
argumentan que es necesario abordar un nuevo marco de políticas de innovación donde el 
impacto social y ambiental sea más preponderante que el argumento del crecimiento 
económico. Diercks et al. (2019) proponen un marco basado en dos dimensiones para realizar 
una comparativa de los paradigmas de políticas de innovación: la comprensión de los 
procesos de innovación (estrecho/amplio) y el objetivo de la agenda política 
(económico/social). En este marco, las políticas de innovación transformativa tienen una visión 
amplia de los procesos de innovación (que incluye variedad de actores, actividades y modos 
de innovación) y una marcada una agenda social. 
 
En este paradigma, y para poder dar respuesta a los grandes retos, la direccionalidad en 
las políticas de innovación transformativa orienta estos caminos alternativos a los de los 
paradigmas convencionales de innovación, superando los fallos en el establecimiento de la 
direccionalidad provocadas por el propio cambio transformador que se quiere conseguir, 
derivado del establecimiento de prioridades colectivas con un claro enfoque estratégico 
(Weber y Rohracher, 2012). 
 
Así, la propia delimitación de la direccionalidad es retadora debido al cuestionamiento e 
interpretación de las compensaciones entre aspectos ambientales, sociales y económicos de 
la innovación entre los agentes implicados (Smith et al., 2010), donde algunos de los 
principales desafíos del establecimiento de esta direccionalidad es que sea capaz de 
trasladar estos grandes retos hacia problemas accionables (Bergek et al., 2023), 
coordinando esta direccionalidad entre múltiples actores y redes globales, manteniendo, de 
este modo, una visión compartida del cambio (Haddad et al., 2022). 
 
En el establecimiento de agenda es crucial poder identificar y clasificar correctamente estos 
desafíos, abordándolos con soluciones que trascienden las estrategias convencionales y 
desafiando las prácticas habituales de los actores implicados (Wanzenböck et al., 2020). 
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 4 Así, para determinar las direcciones deseadas a las que dar respuestas en este marco 
alternativo de políticas de innovación, se tienen que facilitar las condiciones para dar voz y 
agencia a los principales actores involucrados, esto con el fin de garantizar que la 
direccionalidad de las políticas públicas para dar respuesta a los retos globales gire, a la 
vez, en torno a sus necesidades, problemas y oportunidades reales (Hormecheas-Tapia et 
al., 2020; Paunov y Planes-Satorra, 2023), facilitando, igualmente, la traslación de estos 
grandes retos hacia realidades y problemáticas accionables. 
 
Las agendas compartidas, enmarcadas en la referencia de las políticas de innovación 
transformativa, desarrollado por el Consorcio de Políticas Innovación Transformativa1 (TIPC, 
por sus siglas en inglés), siguen el modelo de transición hacia la sostenibilidad (Geels, 2010) 
que integra, desde una perspectiva conceptual, las dinámicas de las innovaciones de 
sistemas, integrando en estas la relevancia de los cambios, no solo tecnológicos, sino también 
de políticas, usuarios, industria, ciencia y significados culturales.  
 
Este modelo de transición hacia la sostenibilidad se conceptualiza en la teoría de la 
perspectiva multinivel (MLP, por sus siglas en inglés) (Rip y Kemp, 1998; Geels, 2002; Geels 
y Schot, 2007) que, de manera dinámica, define tres fases para acompañar esta transición: 
la de emergencia, la de difusión y la de reconfiguración de sistemas, en las que los regímenes 
sociotécnicos (prácticas y narrativas dominantes), los nichos (espacio donde ocurren las 
emergencias y alternativas) y el entorno (tendencias globales) se conectan e interactúan. 
 
En ese entorno de transiciones, la experimentación en los espacios nicho son cruciales para 
poder empujar hacia el cambio a los sistemas sociotécnicos (Schot y Geels, 2008). Así, las 
políticas públicas definidas tienen que blindar e impulsar estos espacios donde experimentar 
con innovaciones que faciliten la consecución de los objetivos, proporcionando respuestas 
colectivas que requieren de nuevos modelos de colaboración para desarrollar relaciones  
de confianza mutua y nuevas narrativas para una visión de futuro compartido y transformador. 
 
Las agendas compartidas, articuladas en el ámbito local, pero con proyección global, dan 
respuesta a este espacio de experimentación alternativa en el cual se puedan plantear 
innovaciones sociales con esta visión inclusiva, participativa y transformadora. Igualmente, 
por su marcada direccionalidad y su visión compartida, se consideran espacios de 
experimentación de políticas de innovación transformativa, donde una de las principales 
características son su visión de reto y objetivo compartido. 
 
Una agenda compartida es definida en la estrategia de especialización inteligente de la 
Generalitat de Catalunya (RIS3CAT), como un ecosistema territorial de diferentes actores  
de diversa naturaleza (universidades, centros de investigación, centros tecnológicos, 
administraciones públicas, empresas, tejido empresarial, asociaciones civiles y ciudadanía) 
que se articulan colaborativamente a través de un modelo de gobernanza participativo con 
el objetivo de afrontar un reto identificado como común, bien definido y acotado. Según la 
Generalitat de Catalunya (2020), los principales pasos para la articulación de una agenda 
compartida son: 

 
1 Para más información consultar: https://www.tipconsortium.net 

https://www.tipconsortium.net/
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5 1. Preparar, junto con los actores, las bases para esta agenda (que incluye la definición 
del reto y el codesarrollo consensuado de una visión de futuro compartida). 

2. Codiseñar e implementar las soluciones. 
3. Alcanzar la transformación y cambio social. 

 
Siendo los objetivos concretos del primer paso: 
 

1. Delimitar el reto del territorio. 
2. Identificar a los actores clave comprometidos con el cambio y crear un primer grupo 

promotor. 
3. Codesarrollar una visión de futuro compartida. 
4. Codesarrollar una visión compartida de la situación actual, los problemas y sus causas. 
5. Concretar las oportunidades (los puntos de palanca del sistema) sobre las que se puede 

actuar y las hipótesis de impacto que se espera que permitan romper las barreras y 
dinámicas que impiden avanzar hacia la visión de futuro o acelerar dinámicas positivas 
que ya se producen. 

 
De esta manera, los elementos clave para la reflexión colectiva orientada hacia la acción 
transformativa se basan en la visión compartida centrada en una buena definición del reto a 
abordar para poder enfocar los procesos de transformación, identificando las características 
del sistema dominante y distinguiendo las prácticas que están alineadas con la visión de 
futuro compartida de las prácticas que obstaculizan avanzar en las direcciones deseadas. 
 
Es por ello que el reto tiene múltiples consecuencias que deben abordarse desde diferentes 
puntos de vista, metodologías y naturalezas de conocimiento, con el resultado de poder dar 
una respuesta, también compleja, capaz de generar soluciones alternativas desde la 
diversidad de los múltiples actores involucrados, capaces de colaborar conjuntamente en el 
planteamiento de un futuro deseado y compartido (Generalitat de Catalunya, 2022). 
 
El objetivo del presente trabajo es analizar el proceso de articulación de una agenda compartida 
en su primera fase (definición del reto y codesarrollo consensuado de una visión de futuro 
compartida), partiendo del estudio del caso de la comarca del Bages, para poder aportar 
conocimiento de cómo una intervención política experimental (experimental policy engagement) 
(Ghosh et al., 2021), dentro de las políticas públicas de innovación transformativa, puede ayudar 
a caracterizar las intervenciones de una transición sostenible (Loorbach et al., 2017), 
complementado el conocimiento de algunas experiencias desarrolladas en Europa (Radosevic et 
al., 2023) o en Colombia (Ordóñez-Matamoros et al., 2021), entre otras. 
 
Para ello, en el apartado de metodología se detalla el enfoque de estudio de caso descriptivo 
seguido en el proceso, detallando los métodos específicos aplicados en cada una de las 
subfases (definición del reto y codesarrollo consensuado de una visión de futuro compartida). 
En los resultados se describen cuáles han sido los principales hallazgos del proceso inicial 
de una agenda compartida, detallado para cada una de las subfases. Finalmente, en las 
conclusiones se presentan los aprendizajes más importantes del proceso, destacando el papel 
de la experimentación en las políticas públicas para el abordaje de retos complejos. 
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 6 METODOLOGÍA 
 
En el presente artículo, se analiza el proceso de articulación de la primera fase de una 
agenda compartida a partir del estudio del caso de la comarca del Bages, siguiendo un 
enfoque descriptivo por lo singular y contemporáneo del fenómeno (Yin, 2017). Para ello, se 
detallan las metodologías específicas empleadas en las dos subfases: definición del reto y  
el codesarrollo consensuado de una visión de futuro compartida (ver Tabla 1), indicando el 
período en el que se desarrollaron y a qué preguntas específicas se quería dar respuesta. 
 

Tabla 1. Detalle de las metodologías empleadas en cada subfase 

Subfase 
Metodologías 
específicas 

Período Preguntas 

Definición del 
reto 

Revisión 
bibliográfica y 
documental 
Grupo de expertos 

del 04/2018 
a 11/2019 

¿Cómo? Con la revisión de las 
características socioeconómicas, de 
necesidades locales y de impacto de 
grandes retos globales en el territorio. 
¿Por qué? Caracterizar y definir el proceso 
específico en la determinación del reto de 
una agenda compartida en su etapa inicial. 

Codesarrollo 
de una visión 
de futuro 
compartida 

Teoría del cambio 
específico 

del 07/2021 
a 12/2022 

¿Cómo? Siguiendo la metodología de 
definición de teorías del cambio (Molas-
Gallart et al., 2021), basado en las 
técnicas definidas en van Es et al. (2015). 
¿Por qué? Facilitar el proceso de trabajo 
entre todos los actores, creando un espacio 
de discusión de las expectativas, con el 
objetivo de elaborar una narrativa 
consensuada para alcanzar la visión de 
futuro compartido para las alternativas 
emergentes. 

Mapa sistémico  
del 01/2022 
a 09/2022 

¿Cómo? Mediante la propuesta de análisis 
de sistemas de The Omidyar Group (2017) 
desarrollada por el equipo de ReImagined 
Futures. 
¿Por qué? Comprender a fondo el sistema, 
y proporcionar una visualización de los 
principales factores y dinámicas de 
funcionamiento. 

Fuente: elaboración propia. 
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7 Definición del reto 
 
En este apartado es relevante destacar la oportunidad generada por el Proyecto de 
Especialización y Competitividad Territorial (PECT), como parte de la RIS3CAT 2014-2020 
(Generalitat de Catalunya, 2014), que fue esencial para poder comenzar a definir lo que 
más adelante sería la agenda compartida del Bages. En este sentido, durante el período 
2014-2020, se publicaron dos convocatorias de PECT, una en 2016, y la otra en 2019. 
Desde la comarca del Bages se presentaron propuestas en ambas convocatorias, siendo 
rechazada la de 2016 y aceptada la de 2019. 
 
En la primera convocatoria, los principales actores de la comarca del Bages, bajo la 
coordinación del Consejo Comarcal, realizaron un proceso de identificación de aquellos 
factores empresariales y sociales que caracterizaban el territorio y que suponían una 
oportunidad de crecimiento y especialización. Para la segunda convocatoria de los PECT, y 
teniendo en cuenta la valoración de la primera, los agentes del territorio se plantearon un 
abordaje, no dirigido esencialmente hacia la transformación económica del territorio, sino 
también a provocar cambios en el campo social y ambiental. 
 
En este subapartado se describen los métodos seguidos para la delimitación y definición del 
reto de la segunda convocatoria, que se desarrolló entre el período de resolución denegatoria 
de la primera convocatoria (abril de 2018) y la presentación de la propuesta de la segunda 
convocatoria (noviembre de 2019, resuelta en abril de 2021). 
 
Para su identificación se optó inicialmente por la realización de una revisión bibliográfica y 
documental, que a posteriori sería complementada por su análisis a través de un grupo de 
expertos con el objetivo de identificar el reto con más impacto y potencial de generar 
oportunidades en el territorio. Los criterios de búsqueda se acotaron en la comarca del Bages, 
abarcando hasta cinco años de antigüedad (hasta el 2014), y utilizando metabuscadores 
específicos e información en bases de datos de fuentes oficiales. 
 
La actividad inicial de la revisión bibliográfica y documental se centró en la caracterización 
socioeconómica del territorio, analizando sus principales cualidades (contexto y estructura, 
diversificación, competitividad, innovación, especialización, etc.), para abordar el valor 
añadido bruto de los bienes y servicios producidos (VAB), y los datos de actividad sectorial 
de los trabajadores del territorio, así como su evolución y fluctuaciones, para también añadir 
el contexto social gracias a un análisis poblacional de la comarca (habitantes, distribución 
por sexo y origen, análisis de su distribución piramidal por edades, índices de envejecimiento 
y sobreenvejecimiento2 y dependencia). 
 
La muestra final se centró en el análisis de un total de nueve documentos (programas, planes 
estratégicos e informes socioeconómicos) generados por entidades como el Consejo 
Comarcal del Bages, la Diputació de Barcelona, el Ayuntamiento de Manresa, la Cámara 

 
2 Según el Instituto de Estadística de Cataluña (2023), el índice de envejecimiento se define como la «población 
de 65 años y más por [cada]100 habitantes de menos de 15 años», mientras que el índice de sobreenvejecimiento 
como la «población de 85 años y más por [cada] 100 habitantes de 65 años y más». 



M. Lluïsa Sort-García, Jullieth Suárez-Guevara y Xavier Gironès-García 

Trilogía Ciencia Tecnología Sociedad / Vol. 15 – Núm. 31 / septiembre-diciembre / 2023 

 8 de Comercio de Manresa, o instituciones de promoción económica, como Suriacció, el 
Instituto Cerdà o la consultora U-Trans, así como la recopilación específica de información 
extraída del Instituto Nacional de Estadística (INE), el Instituto de Estadística de Cataluña 
(Idescat) o la Fundación BBVA. 
 
Adicionalmente a la revisión, se implementó un enfoque participativo para analizar y validar 
los resultados obtenidos. Por tal motivo, se constituyó un grupo de expertos compuesto por 
profesionales destacados en la actividad socioeconómica de la comarca, todos ellos 
promotores del PECT (Ayuntamiento de Manresa, Fundació Universitària del Bages, Eurecat, 
Fundació Althaia, Fundación Sant Andreu Salut, Fundació Ampans, Universitat Politècnica de 
Catalunya, Institut Català de la Salut —Gerencia de la Cataluña Central—, Consejo 
Comarcal del Bages y Cámara de Comercio de Manresa), cuya experiencia y conocimiento 
en las temáticas tratadas aportó más información a la interpretación de los hallazgos gracias 
a múltiples reuniones y debates. 
 
Codesarrollo de una visión de futuro compartida 
 
Durante los años 2021 y 2022 se trabajó la elaboración de la teoría del cambio y del mapa 
sistémico, siendo la primera necesaria para generar la discusión y posterior definición de 
expectativas, y la segunda, para la determinación de las fuerzas relacionadas con el reto. 
Las metodologías seguidas en ambos casos son las siguientes: 
 
Teoría del cambio 
 
Entre julio de 2021 y diciembre de 2022 se elaboró una teoría del cambio (TdC) específica 
de la agenda compartida del Bages, fundamentada en los alcances transformativos de la 
MLP y la misma TdC (Molas-Gallart et al., 2021), basada esta última en las técnicas definidas 
en van Es et al. (2015). 
 
Como se detalla en Boni et al. (2023), el proceso de cocreación fue facilitado por el instituto 
de investigación INGENIO3, y los pasos dados fueron los siguientes: 
 

1. Definición de la intervención. En este caso, la misma agenda compartida del Bages 
y su reto en dependencia y cronicidad. 

2. Mapeo de actores que tienen una influencia directa o indirecta, ya sea positiva, 
neutral o negativa, en la intervención. 

3. Definición del impacto a conseguir. 
4. Definición de los cambios que se quieren conseguir con la intervención, tanto en las 

organizaciones, como en las personas y las relaciones. 
5. Construcción de la teoría de cambio: de manera retrospectiva determinar las 

principales actividades, recursos (inputs), productos (outputs) y resultados transformativos 
(outcomes) a alcanzar. 

 
3 Entidad del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) vinculada a la Universitat Politécnica de 
València (UPV). 
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9 6. Explicitar los supuestos, creencias y sensaciones que informan sobre el camino del 
cambio. 

7. Estirar la TdC utilizando los resultados transformativos para reflexionar sobra la 
transformación real de la intervención. 

 
El proceso de cocreación se desarrolló mediante encuentros presenciales y online, y contó 
con la participaron veinticinco personas vinculadas a trece instituciones del territorio. 
 
Mapa sistémico 
 
Definido el reto, se exploró la realidad actual de sus dinámicas relacionadas y la 
interconexión entre todas ellas desde una mirada holística, con el objetivo de tener una visión 
sistémica de este. Con acompañamiento de la consultora ReImagined Futures4, basándose 
en la metodología planteada por The Omidyar Group (2017), se elaboró el mapa sistémico 
de la cronicidad y la dependencia en el Bages (Fundación Universitaria del Bages y 
ReImagined Futures, 2022). Esta metodología sugiere que los retos complejos pueden 
abordarse desde una práctica sistémica para así facilitar la visualización y relación de  
los elementos interconectados en el problema de estudio, esto permite ir más allá de los 
problemas inmediatos y ver los patrones subyacentes para poder aprender y adaptarse a 
medida que el sistema sigue cambiando. 
 
La metodología sugiere que el enfoque de la práctica sistémica sea dividido en varias etapas: 
 

• Etapa 0 – Lanzamiento: en esta etapa se visualizó el reto a abordar y las 
capacidades internas del equipo de trabajo (equipo motor). También se planificó el 
proceso de creación del mapa y se estableció e identificó su meta (estrella guía y 
estrella cercana, según la nomenclatura de Omydiar Group). En el mapa sobre la 
cronicidad y la dependencia del Bages, el grupo motor estuvo constituido por seis 
personas, de las cuales tres representaban al sector académico, dos al sector sanitario 
y una al sector empresarial. 

• Etapa 1 – Ganar claridad: en esta etapa se analizó la información bibliográfica y 
la aportada por la experiencia de los miembros del equipo motor para identificar la 
estructura principal del mapa y los temas principales del sistema. Adicionalmente, en 
esta fase se realizaron entrevistas a personas expertas en los temas principales 
detectados y, paralelamente, se realizaron dos talleres con participantes de diversas 
entidades del territorio, para así ampliar el conocimiento y validar las relaciones 
(bucles) detectadas en el mapa. Durante la elaboración del mapa sistémico sobre 
cronicidad y dependencia del Bages se entrevistaron a un total de siete personas, de 
las cuales tres representaban al sector de la administración pública (dos de servicios 
sociales y una del sector salud), dos al sector sanitario (atención primaria y atención 
intermedia en dependencia personas mayores), una representaba a entidades del 
tercer sector y, una más, al sector tecnológico. Por otra parte, en los dos talleres 
realizados para la validación del mapa, participaron alrededor de veinte personas 
de diferentes entidades del territorio, así como ciudadanos particulares. 

 
4 Para más información, consultar https://www.reimaginedfutures.org 

https://www.reimaginedfutures.org/
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 10 • Etapa 2 – Encontrar palancas: una vez identificada y validada la estructura principal, 
así como las diferentes regiones del mapa, se identificaron los puntos en el mapa que 
tenían la capacidad de actuar como palanca para generar un cambio sistémico 
sostenible del reto en estudio. Este análisis se llevó a cabo con diferentes reuniones 
entre el equipo motor y el equipo de ReImagined Futures. 

 
La construcción del mapa sistémico de la cronicidad y la dependencia del Bages tuvo una 
duración de nueve meses (de enero a septiembre de 2022). Durante este tiempo se realizaron 
reuniones quincenales entre el equipo de ReImagined Futures y el equipo motor. 
 
 

RESULTADOS 
 
En este apartado se describen los principales hallazgos del proceso inicial de una agenda 
compartida, según cada una de las subfases desarrolladas. 
 
Definición del reto 
 
La oportunidad generada por la convocatoria de los PECT, en el marco de la RI3CAT 2014-
2020, fue fundamental para comenzar a trabajar en la identificación y definición del reto. 
Durante estas anualidades hubo dos convocatorias: una en 2016 y la otra en 2019. En la 
primera convocatoria, liderada por el Consejo Comarcal, la propuesta presentada estaba 
enfocada en un análisis de potencialidades de la comarca, donde la industria 
metalmecánica, la industria química y la minería, sectores históricos y con una gran 
implantación y vinculación socioeconómica con el territorio, surgieron como los principales 
sectores hacia los que centrar toda la estrategia para potenciar la especialización y el 
crecimiento económico territorial. 
 
Esta aproximación a la definición de especialización y, en definitiva, de necesidades de 
potenciación de la actividad del territorio, no tuvo en cuenta otros factores exógenos a las 
dinámicas preestablecidas, así como tampoco un planteamiento de abajo a arriba (bottom-up) 
de estas necesidades de especialización. Las instituciones participantes, así, plantearon sus 
acciones desde esta óptica de mantener y potenciar lo existente, sin fomentar acciones que 
favorezcan cambios transformativos (y quizás no solo una especialización) del propio sistema 
y del territorio. La propuesta no fue aceptada por falta de potencial innovador y cohesionador 
del territorio. Este hecho facilitó el inicio de un proceso de reflexión conjunto dirigido a un 
cambio de estrategia a la hora de localizar el reto al que dar respuesta como territorio. 
 
Para su definición, el reto tenía que representar las necesidades y problemáticas vigentes 
locales y territoriales, pero también tener una visión sistémica5 y estar interconectado a los 
retos globales de la Agenda 2030 (United Nations, 2015). Para ello, la actividad/sector 
de la comarca sobre la que focalizar el reto se encontraba en la intersección entre tres 
factores (ver Figura 1): 

 
5 En este contexto, tener en consideración las interrelaciones y elementos que configuran un sistema concreto. 
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11 1. El potencial territorial (tanto de actividad económica como de generación de 
conocimiento). 

2. La capacidad de dar respuesta a las problemáticas globales. 
3. El abordaje de las necesidades locales específicas. 

 
Figura 1. Representación de los tres factores definitorias del reto a nivel local 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

En esta fase inicial de identificación de los tres factores definitorios del reto territorial, la 
Universitat de Vic y la Fundació Universitària del Bages impulsaron la creación de un espacio 
de reflexión conjunta con actores claves del territorio, representativos de la cuádruple hélice, y 
que constituyeron el grupo promotor de la iniciativa. Paralelamente, se realizó una exhaustiva 
revisión bibliográfica y documental con el objetivo de identificar las necesidades locales y el 
potencial de territorio con base en su actividad económica y generación de conocimiento. Esta 
aproximación, alineada con lo planteado por el consorcio TIC en relación con el abordaje de 
las metas de desarrollo sostenible (Schot et al., 2018), permitió abrir el espacio de reflexión 
para poder encontrar este denominador común: el sector donde poder compartir expectativas, 
capaz de impulsar el crecimiento y competitividad a largo plazo, teniendo a la innovación (no 
solo tecnológica, sino también social) entre los principales objetivos. 
 
Un primer abordaje fue conocer la realidad de la comarca con base en las necesidades 
locales, para ello fue necesario un análisis del contexto sociodemográfico. 
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 12 Contexto sociodemográfico: necesidades locales 
 
El Bages es una comarca situada en el centro de Cataluña. Su capital, Manresa, tiene más 
de 75 000 habitantes, y el resto de la comarca está compuesta por municipios menores de 
10 000 habitantes, y con un tercio de los municipios con menos de 2 000 habitantes. 
 
La comarca del Bages está sometida a diferentes desafíos relacionados con sus características 
demográficas, tales como el envejecimiento y el sobreenvejecimiento poblacional. En 
Manresa, la esperanza de vida al nacer es de 82,57 años (84,69 en mujeres, y 80,24 en 
hombres), según datos del 2020, siendo superior a los valores observados en España y 
Europa (Instituto Nacional de Estadística, 2022). En doce años, la esperanza de vida ha 
aumentado casi tres puntos. Esta alta esperanza de vida ha propiciado el fomento de un 
índice de sobreenvejecimiento del 19,3, que se sitúa como el más alto de toda Cataluña, 
ostentando también el segundo puesto respecto al índice de dependencia de las personas 
mayores, con un 31,9, solo superada por Barcelona. 
 
Como consecuencia del alto índice de envejecimiento y el sobreenvejecimiento de la 
población, surgen necesidades locales asociadas a problemas en salud de las personas, 
convirtiéndose en uno de los principales desafíos de territorio. Del mismo modo, el aumento 
de estos indicadores supone también un impacto en el aumento de las enfermedades 
relacionadas con la edad avanzada, como las neurodegenerativas, así como las 
cronicidades y la dependencia. 
 
Por lo tanto, el sector salud-social fue cobrando protagonismo a medida que se avanzaba 
en el análisis del soporte documental y en las reuniones del grupo de reflexión. No obstante, 
el abordaje del reto también debía ser capaz de permitir un crecimiento económico y de 
generación de conocimiento (potencial del territorio) que fuese sostenible a largo plazo. 
 
Potencial del territorio: económico y generación de conocimiento 
 
Según el Anuario Económico Comarcal 2018 (BBVA, 2018), el Valor Añadido Bruto (VAB) 
de la comarca del Bages experimenta en 2017 un incremento del 4,2 %, el más alto de 
toda Cataluña, siguiendo una línea de crecimiento durante los últimos años. Este crecimiento 
experimentado por la comarca se mostraba bastante repartido entre varios sectores: 1,4 %, 
en el sector primario; 5,5 %, en el industrial; 4,1 %, en la construcción; y 3,4 %, en los 
servicios. Estos últimos son los que lideraban el VAB total del Bages con un 55,5 % de 
aportación total, liderando también el ranking de trabajadores contratados (afiliados) y de 
cuentas de cotización (cotizantes), con un total de 40 394 trabajadores, suponiendo el 
65,65 % del total, seguido del sector de la industria (28,09 %) (Diputació de Barcelona, y 
Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona, 2018). 
 
Profundizando en las actividades que más aportaban al VAB de la comarca del Bages, y en 
número de trabajadores, se pudo observar que el sector de sanidad y servicios sociales 
ocupaba el segundo lugar, aportando un 7,9 % del total, solo por detrás del comercio, con 
un 16,7 %. En cuanto al número de trabajadores (cotizantes y afiliados), la aportación de este 
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13 sector era de 6 986 trabajadores, suponiendo el 11,35 % del total, también por detrás de la 
actividad de comercio, con un 15,92 % (Observatori del Treball i Model Productiu, 2020). 
 
Si se comparan estos dos sectores (comercio y actividades de salud y servicios sociales) 
respecto al número de empresas registradas, en los últimos cinco años (período 2014-2019) 
el incremento de empresas registradas del sector comercio ha sido del 0,24 % (Diputació de 
Barcelona, s.f.), mientras que el sector salud social ha experimentado un crecimiento de un 
6,09 %, perfilándose como uno de los sectores de mayor crecimiento e impacto de la 
comarca del Bages. 
 
En definitiva, durante estos últimos años, el sector de la salud social ha conseguido un gran 
peso económico y laboral en el Bages, convirtiéndose en factor de estabilidad para una 
comarca que ha sufrido el impacto de reducciones de plantilla, cierres y deslocalizaciones 
en sus industrias tradicionales. En añadido, el carácter de investigación e innovación que 
caracteriza a este sector se vehiculiza muy tangiblemente a través de protagonistas bien 
definidos y diferenciados que colaboran en objetivos concretos enfocados a beneficios en 
salud y social de impacto en territorio, creando lugares de trabajo de calidad, patentes, 
startups y reconfiguración de un sector, el metalúrgico, hacia el biotecnológico, que no deja 
de crecer en la comarca y en toda Cataluña. 
 
Hasta aquí, el abordaje realizado para la definición del reto daba respuesta a las 
necesidades locales y el potencial territorial de la comarca del Bages. Sin embargo, también 
debía considerar las problemáticas globales en auge. En este sentido, los ODS, definidos 
por las Naciones Unidas (2022), fueron imprescindibles para terminar de perfilar de 
definición del reto. 
 
Problemáticas globales: vinculación de la problemática local con los 
objetivos globales 
 
De los diecisiete ODS definidos por las Naciones Unidas (2022), dos son considerados de 
especial relevancia para el territorio, relacionadas con las problemáticas sociodemográficas 
descritas y sus oportunidades relacionadas: 
 

• El ODS3: Salud y bienestar («Garantizar una vida sana y promover el bienestar para 
todos en todas las edades»), relacionado a la problemática generada por el 
envejecimiento y sobreenvejecimiento poblacional y sus derivadas de dependencia y 
cronicidad. 

• El ODS8: Trabajo decente y crecimiento económico («Promover el crecimiento 
económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo 
decente para todos»), debido a la capacidad de generación de nuevas 
oportunidades de desarrollo económico en el territorio, por el potencial de la industria 
en salud y social y la capacidad de la industria local de poder dirigir su competencia 
productiva hacia este sector. 
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 14 Sintetizando, producto del análisis de la documentación y bibliografía sobre los tres factores 
definitorios del reto, así como de los espacios de reflexión del grupo promotor, el sector que 
permitía compartir expectativas y proyectaba un crecimiento económico y competitividad 
territorial era el sector salud y social, más específicamente el envejecimiento y 
sobreenvejecimiento poblacional y sus derivadas de dependencia y cronicidad.  
 
Codesarrollo de una visión de futuro compartida 
 
Teoría del cambio 
 
En la fase de codesarrollo de visión de futuro compartida, y gracias al proceso de 
elaboración de la teoría de cambio, se identificaron los dos impactos principales 
relacionados con el reto (ver Figura 2): 
 

1. Ha mejorado la calidad de vida de las personas que viven con cronicidad y 
dependencia, así como de las personas de su entorno que se encargan de su 
cuidado. 

2. Se ha creado un ecosistema de actores que desarrollan de manera colaborativa 
respuestas efectivas a los problemas y necesidades de la dependencia y la 
cronicidad, contribuyendo al desarrollo económico del territorio. 

 
El proceso de elaboración de la TdC permitió afirmar y profundizar en el reto de la agenda, 
elaborando una narrativa consensuada para alcanzar la visión de futuro compartido. 
Adicionalmente, y durante el proceso de elaboración, se pudo indagar con más profundidad 
en cómo abordar ese reto a través de la determinación de cuatro resultados transformadores 
específicos de la TdC del Bages: 1) la participación de las personas que viven con 
dependencia y cronicidad en el planteamiento de respuestas, 2) el empoderamiento 
ciudadano, 3) la involucración activa de las instituciones, y 4) el desarrollo de metodologías 
eficaces para la generación de nuevas iniciativas empresariales (ver Figura 3). Estos 
resultados transformadores específicos están relacionados con tres resultados transformadores 
teóricos del macroproceso de creación y fomento de nichos: blindaje, aprendizaje y 
navegación de expectativas6 (Ghosh et al., 2021). 
  

 
6 Con base en la perspectiva multinivel, el consorcio TIPC desarrolló una metodología de evaluación formativa 
centrada en doce alcances transformativos, divididos en tres macroprocesos: creación y fomento de nichos, 
ampliación e integración de nichos, y desbloqueo y apertura de regímenes. 
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15 Figura 2. Representación de la teoría del cambio de la agenda compartida del Bages 

 
Fuente: tomado de Boni et al. (2023, p. 114). 
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 16 Figura 3. Representación de la teoría del cambio de la agenda compartida del Bages 

 
Fuente: tomado de Boni et al. (2023, p. 115). 
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17 El propio proceso dinámico de creación y monitorización de la TdC, permite la reflexión 
sobre la efectividad de algunas actuaciones definidas y prioridades establecidas para poder 
alcanzar los impactos propuestos, promoviendo la incorporación de modificaciones en 
algunas actuaciones, resultando el proceso de creación de la TdC una herramienta flexible 
y abierta, con reflexiones que repercuten y retroalimentan el desarrollo y despliegue de la 
Agenda Compartida, facilitando la consecución de los impactos. 
 
Mapa sistémico 
 
La metodología de elaboración del mapa sistémico permitió explorar la situación de las 
dinámicas que intervienen en la salud de las personas. Para la elaboración del mapa fue 
necesario establecer una visión de futuro entre los diferentes actores del territorio, lo que llevó 
a consensuar una meta a medio plazo (estrella cercana) que pudiese ser alcanzada mediante 
las diferentes intervenciones que se realicen para el abordaje del reto. Esta visión de futuro 
fue: «una agenda compartida que permite identificar los retos de las personas con cronicidad 
y dependencia e implementar de forma ágil soluciones innovadoras que además generen 
actividad empresarial y prosperidad económica en el territorio» (Fundación Universitaria del 
Bages y ReImagined Futures, 2022). 
 
La Figura 4 muestra la representación gráfica del mapa sistémico generado, donde se 
observa una estructura principal (rojo), cuyo eje central es la salud de la persona con 
dependencia y cronicidad, y cuatro regiones interconectadas que permiten visualizar las 
relaciones y dinámicas existentes en el sistema, y que surgen de la estructura principal; estas 
regiones son: gestión e integración de salud y social (violeta), calidad del sistema de salud 
(verde), entorno cuidador (naranja) e innovación tecnológica (azul). 
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 18 Figura 4. Mapa sistémico sobre la cronicidad y la dependencia en Bages 

 
Fuente: tomado de Fundación Universitaria del Bages y ReImagined Futures (2022). 

 
En el análisis del mapa, y en trabajo conjunto con el grupo motor, se identificaron los 
principales puntos palanca7 del sistema: 1) Investigación, desarrollo e innovación tecnológica, 
2) Separación estructural entre los sistemas de salud y social, 3) Sentido de comunidad (en la 
comarca del Bages), y 4) foco en la prevención (salud pública). 
 
El mapa es una herramienta dinámica que permitió, y permite, el trabajo colaborativo entre 
agentes del territorio, además de promover el debate, el compromiso y la acción conjunta 
entre los diferentes agentes implicados en la transformación de los sistemas relacionados con 
la dependencia y la cronicidad y de desarrollo del territorio del Bages. 
 
Para finalizar, la Figura 5 muestra un esquema resumen de los principales hallazgos y 
aprendizajes de la primera fase de despliegue de la agenda compartida del Bages. 
  

 
7 Lugares donde intervenciones modestas cuentan con el potencial de generar un cambio considerable en el 
modo de funcionamiento del sistema (Fundación Universitariadel Bages y ReImagined Futures, 2022). 
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19 Figura 5. Primera fase de despliegue de la agenda compartida del Bages 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
 

CONCLUSIONES 
 
Los actuales desafíos ecológicos y sociales que se viven ponen de manifiesto que los retos 
en los que se trabaja en el ámbito local no son retos aislados, sino que, por el contrario, 
están todos interconectados y se retroalimentan entre sí, mostrando la imposibilidad de dar 
respuestas aisladas solamente en uno. En este entorno de complejidad e interrelación, y para 
poder garantizar que las transiciones que se están persiguiendo sean transiciones justas 
(Swilling, 2020), hay que tener la capacidad de actuar como sistema, de reconocernos 
todos como parte de un mismo camino y con un mismo futuro deseado como objetivo. 
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 20 El presente trabajo analizó el proceso que ha permitido, en la comarca del Bages, definir y 
diseñar el abordaje del reto de salud y social relacionado con el envejecimiento y la 
cronicidad en el marco del despliegue de la agenda compartida. Desde una perspectiva de 
la literatura de transiciones y de políticas de innovación transformativa, las agendas 
compartidas se consideran espacios de experimentación de políticas de innovación, es decir, 
espacios desde donde las políticas públicas se inician, respaldan y activan dichas iniciativas 
(Ghosh et al., 2021). El análisis del espacio de experimentación de la agenda compartida 
del Bages, así mismo, resulta interesante por la interacción que presenta entre el régimen y 
el nicho (Smith, 2012), destacando que en el caso estudiado, son ambos espacios los que 
empujan el sistema hacia la transformación. Así, el marco facilitado por la convocatoria 
2019 de los PECT, impulsada por actores del régimen, acabó configurando el espacio de 
experimentación de la agenda compartida, ya que ofrecía el blindaje inicial necesario para 
poder ser desplegada. 
 
Considerando la subfase de definición del reto, y analizando la comparativa del abordaje 
de las convocatorias de los PECT, se puede concluir que la propuesta presentada en la 
convocatoria de 2016, siguiendo lo planteado por Schot y Steinmueller (2018), se abordó 
desde una concepción del segundo marco de políticas de innovación, es decir, la propuesta 
se focalizó en un paradigma de crecimiento económico centrado en la competencia y la 
globalización, donde la principal agencia para el impulso de la innovación recaía en 
estructuras agrupadas en clústeres. No obstante, se observa que la propuesta de 2019 se 
abordó a partir del tercer marco de políticas de innovación, con una visión sistémica y 
transformativa, y orientada a dar respuesta a los problemas globales con un claro enfoque 
hacia la sostenibilidad. 
 
Esto permite concluir que el planteamiento de las agendas compartidas, dentro del enfoque 
de políticas de innovación transformativa, con su carácter experimental, permite una 
definición y abordaje del reto que facilita la generación de respuestas colectivas, que 
necesitan nuevos modelos de colaboración y confianza entre los participantes, y nuevas 
narrativas para una visión de futuro compartido y transformador. 
 
En resumen, los principales aprendizajes para poder implementar un modelo de transición 
basado en las agendas compartidas son las siguientes: 
 

• El carácter necesariamente territorial del reto, a la vez que sensible a los ODS, es un 
elemento crucial para poder garantizar el compromiso de los actores involucrados, 
así como de los miembros de la comunidad a los que se quiere aportar soluciones, 
que participan activamente en el proceso. 

• El apoyo de las políticas públicas es básico para su despliegue, para proporcionar 
el blindaje del espacio de experimentación y facilitar el acceso a herramientas 
disponibles para dar respuesta al reto. 

 
Estas recomendaciones, teniendo en cuenta las limitaciones inherentes al hallazgo de estas 
mediante el análisis de un caso específico y particular, se pueden aplicar a la hora de definir 
políticas públicas transformativas en otros territorios, siguiendo el modelo de agendas 
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21 compartidas como espacio de experimentación, ya que, a la vez que facilitan la 
transformación de un sistema concreto en un territorio determinado, también actúan como 
catalizador para poder transformar otros territorios de la región y afectar el abordaje de retos 
intrínsicamente relacionados. 
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