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Resumen: El estudio presenta el esfuerzo del Centro Universitario Municipal Camajuaní para dotar de 
herramientas para la formación de la competencia en gestión del conocimiento y la innovación para el 
desarrollo agropecuario local en los estudiantes de ciencias agropecuarias, Su objetivo general es 
conceptualizar la competencia objeto de estudio. Organiza la teoría sobre formación de competencias, 
desarrollo agropecuario local y gestión del conocimiento y la innovación y justifica el papel de la 
formación de la mencionada competencia como factor condicionante para lograr el desarrollo 
agropecuario local. Se conceptualiza la competencia en gestión del conocimiento y la innovación para el 
desarrollo agropecuario local.  
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Abstract: The study presents the effort of the Camajuaní Municipal University Center to provide tools 
for the training of competence in knowledge management and innovation for local agricultural 
development in students of agricultural sciences. Its general objective is to conceptualize the competence 
under study. It organizes the theory on skills formation, local agricultural development and knowledge 
and innovation management and justifies the role of the formation of the aforementioned skills as a 
conditioning factor to achieve local agricultural development. Competence in knowledge management and 
innovation for local agricultural development is conceptualized. 
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INTRODUCCIÓN 
Para promover el desarrollo agropecuario local es muy importante la formación de la competencia en gestión del 
conocimiento y la innovación en los estudiantes de carreras agropecuarias, futuros actores locales de este proceso. Con ello 
se garantiza formar profesionales agropecuarios en condiciones de responder a la exigencia de implementar la gestión del 
conocimiento y la innovación para resolver los problemas de la producción agropecuaria en la sociedad contemporánea. 

En muchas universidades de Latinoamérica prevalece una enseñanza libresca, memorística, transmisora de datos e 
información y organizada curricularmente por asignaturas (Álvarez, 2006). Esto se aborda en estudios como los de Vaillant 
(2005). Más que formar competencias entrega conocimientos e información, clasificados en disciplinas y asignaturas. El 
tiempo de estudio se divide según disciplinas y la importancia otorgada a las mismas.  

Las competencias profesionales son resultado de un proceso de formación de la personalidad para desarrollar un profesional 
responsable y eficiente. No nacen con el sujeto y deben construirse en su proceso formativo. Los docentes están obligados a 
asumir un rol de orientadores y el estudiante el rol de sujeto de su formación (Calderón y Loja, 2018).  

La formación de competencias no se logra solo en un aula y se pueden desarrollar plenamente en la actividad laboral, desde 
el puesto de trabajo. Están formadas por conocimientos, habilidades y valores que se aprenden mejor en la experiencia 
laboral y no pueden ser transmitidos solo en la academia. Este es un proceso continuo y para toda la vida. Requiere un 
tratamiento transversal articulado con otros campos y disciplinas más allá de determinado perfil laboral. Su adquisición se 
evidencia en demostrar desempeño en situaciones problemáticas específicas (Tejada y Navío, 2019). 

Se coincide Tejada y Navío (2019) en que la búsqueda de mejor desempeño productivo es esencial en la formación de 
competencias. En el proceso de formación del profesional en Cuba, las competencias tienen muy en cuenta también el 
compromiso ético y los valores. La formación del estudiante sigue el principio rector de integración estudio-trabajo, que 
contempla dentro de su función educativa la formación de valores y conducta ética (Casanova et al., 2020). 

La universalización de la educación superior y el proceso de transformación del modelo socioeconómico en Cuba crean 
oportunidades no aprovechadas aún en los municipios. El proceso de formación del profesional en la educación superior 
debe seguir perfiles profesionales para lograr la formación, en los estudiantes de ciencias agropecuarias, de los 
conocimientos, habilidades y valores que conforman la competencia en gestión del conocimiento y la innovación para el 
desarrollo agropecuario local (Morales y Cruz, 2018). 

El plan de estudios de las carreras agropecuarias se diseñó según la dirección por objetivos (García y Callejas, 2007). En dicho 
documento no hay orientaciones para la formación de la competencia en gestión del conocimiento y la innovación para el 
desarrollo agropecuario local en los estudiantes (MES, 2003). Solo se refiere a la formación de competencias comunicativas 
y en idiomas. 

En la Estrategia de Ciencia e Innovación de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas (UCLV) la aplicación de la 
gestión del conocimiento y la innovación al desarrollo agropecuario local demanda a los CUM estrategias para formar 
estudiantes competentes en gestión del conocimiento y la innovación (UCLV, 2021). Para enfrentar ese reto se introducen 
cambios que acercan la Universidad a su compromiso social (Alarcón, 2016). 

Implementar los Lineamientos de Política Económica y Social del Partido (PCC, 2021) es un reto que exige cambios en la 
educación superior y obliga a “fomentar vínculos entre universidades y gobierno en los territorios” y a “lograr que los 
directivos, al detectar un problema, vayan a la universidad” (Díaz-Canel y Fernández et al., 2012). 

Las consideraciones expuestas y la situación descrita conducen a que el objetivo general de la investigación sea: 
Conceptualizar la competencia en gestión del conocimiento y la innovación para el desarrollo agropecuario local a formar 
en los estudiantes de ciencias agropecuarias.  

Su novedad científica es que refleja el proceso de inserción de la universidad al conjunto de redes y actores del municipio 
desde un concepto de competencia en gestión del conocimiento y la innovación para el desarrollo agropecuario local. El 
aporte teórico es que se conceptualiza la competencia en gestión del conocimiento y la innovación para el desarrollo 
agropecuario local.  
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METODOLOGÍA 
La investigación tiene su génesis en 2006, cuando la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UCLV, realizó su primer 
acercamiento al CUM para formar estudiantes de ciencias agropecuarias en Curso Encuentro (CE). Durante las defensas de 
los primeros trabajos de curso se detectan insuficiencias en la pertinencia de los temas de desarrollo agropecuario local.  

Se sigue la Investigación-Acción Participativa (IAP) como método investigativo. En una primera aproximación a la realidad, 
la construcción del marco teórico de la presente investigación parte de una búsqueda bibliográfica y una investigación 
documental para determinar la frontera de la ciencia sobre los componentes del objeto de investigación y sus aplicaciones 
en la praxis hasta el comienzo de la indagación teórica. La investigación se lleva a cabo mediante cinco aproximaciones a la 
realidad en que se realiza una síntesis para revelar los avances logrados y aspectos a profundizar para la solución de las 
insuficiencias. Esta situación lleva a un grupo de profesores del CUM a integrarse en el año 2007 al Programa Ramal GUCID, 
del MES, con dos Proyectos.  

Los profesores y estudiantes del CE, que trabajan en los proyectos, forman el Grupo de Investigación-Acción Participativa 
(GIAP) que adopta la metodología de IAP. Se comienza un proceso de búsqueda de información sobre competencias y 
gestión del conocimiento y la innovación. Mientras tanto, se comienza a estudiar el proceso de participación de la 
universidad local (CUM) en la vida económico-social local. 

La investigación se sustenta en los principios de la dialéctica materialista como método general. La metodología asumida es 
esencialmente cualitativa (Hernández et al., 2014). Usa métodos y técnicas de la IAP para obtener los referentes teóricos y 
prácticos como entrevistas, reuniones grupales, foros de discusión, reuniones de trabajo y cuestionarios. Los métodos de 
investigación se supeditan al objetivo de investigación. De los métodos teóricos usa el analítico-sintético para precisar en la 
bibliografía los fundamentos teóricos y condiciones de formación de la competencia estudiada. 

El método inductivo-deductivo (Nocedo y Abreu, 2011) establece regularidades para conceptualizar la competencia en 
gestión del conocimiento y la innovación e integrar sus componentes organizacionales. El método de análisis histórico-lógico 
permite comprobar la historicidad del problema y la evolución de las soluciones encontradas en el GIAP, a partir del papel 
de la educación superior en Camajuaní. El método del tránsito de lo abstracto a lo concreto permite comprender la 
competencia, sus particularidades y el enfoque de sistemas al estudiar su papel en el desarrollo agropecuario local.  

De los métodos y técnicas del nivel empírico se utiliza el análisis documental para estudiar documentos generados en el 
CUM, la ANAP, el gobierno y el MINAGRI. Utiliza la entrevista a directivos, profesores, estudiantes y asesores, la observación 
participante y el grupo focal a profesores, estudiantes del CE y profesionales, en consultas entre gobierno e Instituciones de 
Educación Superior y en reuniones con asesores y especialistas. Se utiliza la triangulación metodológica para constatar la 
exactitud de los resultados. 

La investigación se realiza desde las ciencias de la educación por las condiciones que brinda el vínculo del CUM con el 
gobierno y otros actores locales. Ello permite estudiar la competencia a partir de la intervención de diferentes actores sociales 
(Báez, 2018). Se utiliza la entrevista para corroborar y actualizar la información recogida en los documentos. 

Se observa el trabajo del CUM en función del desarrollo agropecuario local. Se estudia la relación del CUM con las unidades 
productivas agropecuarias a través del trabajo de los profesores y estudiantes del CE en el diagnóstico y caracterización de 
fincas y unidades agropecuarias en secuencias didácticas (Díaz, 2013) de tareas docentes de complejidad creciente, trabajos 
de curso y de diploma. Ello permite determinar las regularidades de la formación de la competencia en gestión del 
conocimiento y la innovación para el desarrollo agropecuario local en Camajuaní.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La literatura tiende a conceptualizar las competencias en términos de habilidades o capacidades sin incluir términos 
pertinentes como conocimientos y valores. Las capacidades y habilidades atributos de las competencias, pero no equivalentes 
ni los únicos según Sánchez y Tejeda (2012). El constructo teórico competencias coincide en su conceptualización en la 
literatura revisada. Se ven como un conjunto estructurado de conocimientos, valores y habilidades necesarios para resolver 
problemas complejos en la profesión (Casares et al., 2010). El autor comparte el criterio de Flores (2009) de que seguir la 
visión tradicional de lo vocacional en un mundo que exige pensamiento crítico, análisis, e iniciativa promueve un enfoque 
académico disfuncional y una función reproductora de la educación superior.  
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Los Institutos Tecnológicos surgieron en respuesta a estas demandas y su objetivo fundamental es ofrecer estudios intensivos 
a estudiantes que les permitan incorporase en breve al mercado laboral. Buscan pertinencia de los programas de estudio 
ligada al saber hacer pues nacen vinculados con el sector productivo y sus demandas (López, 2008). Reestructuran el 
currículo con mayor pertinencia de perfiles ocupacionales que piden las empresas. La formación académica se orienta a 
desarrollar destrezas en aplicar conocimientos teóricos, operaciones básicas y técnicas instrumentales en el desarrollo de 
funciones (Solís y Duarte., 2018). 

El concepto de competencias que está vinculado a las necesidades de la reproducción del capital están asociadas a los 
intereses de políticas neoliberales que subordinan la formación a la demanda del mercado y a la necesidad de mano de obra 
calificada. Para incrementar las ganancias despojan de los valores a las competencias (Escudero, 2007). Se coincide con la 
posición de Barnett (2001), que critica las competencias como vehículo para lograr competitividad, apartando valores como 
amistad, altruismo, ética y generosidad. Los empleadores consideran la universidad como lugar para formar profesionales 
de alto nivel y producir conocimiento y tecnología esenciales para mantener el ritmo de desarrollo económico (De la Orden 
et al., 1997). 

Más que cualquier otro sistema, la construcción del Socialismo demanda formar profesionales competentes. Del desarrollo 
de las habilidades, conocimientos y valores del profesional no solo se benefician él y su familia. Del desempeño competente, 
como copropietario de los medios de producción de propiedad social, se beneficia también la sociedad en su conjunto. 
(Hernández et al., 2023). Se coincide con Santos (2016) en la necesidad de un estilo educativo para transformar radical y 
básicamente la formación de competencias, en oposición a los antivalores propios de la globalización neoliberal como la 
competitividad entre individuos. En ese enfoque pedagógico lo fundamental es la oposición a ese modelo de formación desde 
posiciones de crítica liberadora y definir que se deben formar profesionales comprometidos en lugar de técnicos acríticos e 
individualistas (Ruiz et al., 2012). 

Es incongruente la formación de la competencia estudiada sin tener en cuenta el papel de la educación superior desde el 
escenario del CUM. Las universidades están llamadas a generar y difundir conocimiento. La investigación se encaminará a 
resolver problemas concretos y los proyectos deben basarse en necesidades reales. (Hernández y Carrasco, 2015). El punto 
de partida para identificar el papel de la universidad, y establecer su modelo de formación, hay que buscarlo en la misión de 
la universidad.  

La competencia en gestión del conocimiento y la innovación en ese contexto consiste en buscar los problemas que necesiten 
conocimiento para su solución y las organizaciones o personas que pueden aportarlo. Para ello se deben construir redes y 
flujos de conocimientos. Los CUM actúan como agentes relevantes en la construcción social del conocimiento y el 
establecimiento de las conexiones que permitan los flujos de conocimientos entre los actores de la red local. 

El Programa Ramal Gestión Universitaria del Conocimiento y la Innovación para el Desarrollo (GUCID) es un esfuerzo del 
Ministerio de Educación Superior (MES) para contribuir al desarrollo local. Surgió en 2006 en la Cátedra de Ciencia, 
Tecnología y Sociedad de la Universidad de La Habana (Hernández et al., 2021). Así nace la Red GUCID donde participan 
proyectos de universidades, centros de investigación y CUM.  

En la red GUCID se formulan dos ideas-fuerza que respaldan la proyección de la educación superior hacia el desarrollo local: 
la proyección hacia el desarrollo local fortalece la pertinencia de la educación superior y su capacidad de responder a las 
necesidades del país y la tarea no es liderar el desarrollo local, es respaldarlo y apoyar al gobierno (Díaz-Canel y Fernández, 
2020).  

Si el conocimiento permite actuar, se forman competencias y surge conocimiento tácito. El problema de ese conocimiento 
es que es personal y es necesario gestionarlo, crear códigos para su transmisión, codificarlo y sistematizarlo. Es un bien 
intangible difícil de transferir y condiciona el éxito en formar competencias. 

Las dimensiones de la gestión del conocimiento y la innovación de Garcés (2014), asumidas por el autor son: identificación, 
adquisición, desarrollo, difusión, utilización y retención. Tienen carácter continuo; permiten crear un ciclo repetitivo 
ampliado; potencian el imaginario innovativo local y coinciden con los intereses de la investigación.  

La gestión del conocimiento y la innovación para el desarrollo agropecuario local se conceptualiza en esta investigación 
como el accionar de la educación superior en los municipios, en la formación en los estudiantes de ciencias agropecuarias 
de la competencia para obtener, contextualizar, compartir, aplicar y utilizar conocimiento para resolver problemas de 
producción, comercialización, encadenamientos y diversificación agropecuaria (Hernández et al., (2022)).  
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El desarrollo agropecuario local es más realizable si se basa en el conocimiento y la innovación pero necesita participación 
competente de todos los actores locales. Exige formación permanente, no sólo entusiasmo y deseos. En esa perspectiva se 
asocian elementos como formar la fuerza de trabajo, asimilar nuevo know how y lograr un espíritu emprendedor. A partir 
de ello se concluye que el conocimiento y la innovación son los pilares del desarrollo agropecuario local. 

El autor toma partido por el concepto de Garcés (2014) porque las dimensiones que declaró este autor están muy cercanas a 
las necesidades de la formación de la competencia en estudio. Se aporta a esa conceptualización su empleo para formar 
estudiantes de ciencias agropecuarias capaces de asumir las exigencias del estado y el Partido a la educación superior para el 
logro del desarrollo agropecuario local. 

Los elementos del tratamiento metodológico de la formación de la competencia en estudio, encontrados en la literatura 
nacional son: utiliza métodos participativos, ve la relación universidad-sociedad como elemento central; usa el diagnóstico 
participativo y prioriza la acción del actor local; ve el valor formativo de trabajo, responde a mejorar la calidad de vida local 
y adopta la práctica de dar recomendaciones con enfoque interdisciplinario. En la literatura internacional su tratamiento 
metodológico es: usa métodos asistencialistas, prioriza la relación universidad-empresa, rechaza el diagnóstico participativo, 
no da valor formativo al trabajo, responde a agregar valor y obtener ganancias y no practica un enfoque interdisciplinario. 

En la segunda aproximación a la realidad hay consenso en que la investigación ha llegado al punto en el que se pueden 
planificar las primeras acciones para conceptualizar la competencia. Se necesita revelar conceptualmente qué entender por 
gestión del conocimiento y la innovación; qué conocimientos, habilidades y valores la integran y su relación con las 
exigencias de las carreras agropecuarias.  

El análisis de literatura evidencia que la competencia en gestión del conocimiento y la innovación posee una estructura 
interna. Se asume la noción de competencia como síntesis, nueva cualidad, que resulta de la interacción integrativa de 
conocimientos, habilidades y valores. Revelar su estructura interna para las carreras agropecuarias es necesario para el 
proceso investigativo. Se duda si el uso y comunicación de la información científica es suficiente para responder a los 
problemas de gestión del conocimiento y la innovación del estudiante agropecuario en su formación y actuación profesional. 

En el plan de estudios de las carreras agropecuarias no hay orientaciones sobre las actividades a desarrollar para formar la 
competencia en gestión del conocimiento y la innovación (MES, 2003). Solo se plantea garantizar el modo de actuación de 
la competencia para ejercer docencia universitaria, la expresión oral y escrita en español y para comunicarse en inglés. De 
ahí la necesidad de delimitar los criterios de desempeño y componentes de conocimientos, habilidades y valores de la 
competencia en gestión del conocimiento y la innovación para el desarrollo agropecuario local.  

Los modelos y normas para identificar y formar competencias, entre los que destacan Espinoza y Campuzano (2019), tienen 
la limitación de que se concibe desde la visión del gestor de información. Según esos autores, las bibliotecas son el espacio 
natural para formar la competencia estudiada. La especificidad del contexto en que se concibieron no se ajusta a las 
particularidades de la educación superior en Cuba ni al modelo de formación del estudiante de ciencias agropecuarias. La 
investigación obliga a poner la mirada en el docente y no en el gestor de información como responsables de dirigir el proceso 
de formación de la competencia en estudiantes agropecuarios. También obliga a considerar el proceso formativo en general 
y el PDE en particular como contexto ideal para la formación de la competencia objeto de estudio.  

Existe ausencia de un procedimiento de formación de la competencia estudiada que se reclama por la dirección del país. Este 
vacío en la teoría evidencia una contradicción entre las demandas de formación del estudiante agropecuario y las 
limitaciones del docente para asumir la formación de la competencia desde las asignaturas con ausencia de recomendaciones 
metodológicas para lograrla en la práctica educativa.  

Se acuerda en el GIAP incorporar el análisis para adecuar la competencia a la esfera de actuación de la profesión pues revela 
donde se manifiesta la profesión y, por tanto, donde el profesional se desempeña. También se propone integrar en el análisis 
a los modos de actuación profesional.  

Se concluye que el análisis de la literatura científica y los planes de estudio revelan que la formación de la competencia en 
estudiantes de ciencias agropecuarias es una exigencia para el desempeño de los roles de la profesión. Esto justifica que en 
las carreras agropecuarias se asuma como una competencia profesional. 

Como resultado de la revisión de literatura, se llegó al consenso de presentar al GIAP una definición de competencia ajustada 
a la base teórica de partida que responde a la particularidad del contexto universitario cubano. La intención de la propuesta 
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radica en que se asuma una posición, ya que, en el plan de estudio de las carreras agropecuarias la competencia estudiada se 
debe considerar como una competencia profesional.  

Se coincide en que el sujeto competente moviliza todos sus recursos en función de un desempeño idóneo y acepta el carácter 
regulador de las competencias al desempeñar la profesión. Las semejanzas entre definiciones se refieren a la naturaleza 
contextualizada de las competencias y su adaptación al contexto histórico concreto, se consideró pertinente sugerir al GIAP 
elaborar una definición de competencia en gestión del conocimiento y la innovación consecuente con los postulados teóricos 
de partida y los rasgos definidos por Fernández et al. (2010). 

Se presenta la definición de competencia en gestión del conocimiento y la innovación para el desarrollo agropecuario local 
como: “Configuración de la personalidad que integra conocimientos, habilidades y valores que se forman y serán movilizados 
por el estudiante agropecuario en su desempeño como profesional al identificar, adquirir, desarrollar, difundir, utilizar y 
retener conocimiento relevante para solucionar problemas profesionales en función del desarrollo agropecuario local, 
atendiendo al modelo de desempeño del profesional agropecuario deseable socialmente, construido en el contexto histórico 
concreto de Cuba”.  

Al definir la competencia como configuración compleja de la personalidad, se acepta que su estructura integra formaciones 
psicológicas, conocimientos, habilidades y valores relativamente estables. Por tanto, son susceptibles de ser formadas en el 
tránsito por la carrera. Ello evidencia la unidad de lo afectivo y lo cognitivo en la autorregulación del comportamiento 
profesional. Al definir la competencia así, se define su estructura particular en cada persona y establecen las distinciones 
personales a utilizar en la formación profesional. 

Los autores asumen que la competencia se manifiesta en la calidad de la actuación profesional en dos planos de expresión. 
El plano interno es reflexivo-vivencial y el plano externo es conductual. La integración de ambos planos hace que el 
individuo, después de interiorizar acerca de la necesidad de su intervención, se desempeñe con responsabilidad, eficiencia y 
compromiso en la profesión. Se coincide con Gutiérrez et al. (2006) en que el papel de la universidad es decisivo para 
alumbrar nuevos paradigmas que expliquen la realidad, experimenten científica y tecnológicamente las soluciones a dichos 
problemas y formen esas competencias a los que deben emprender este cambio. Debe investigarse si las Facultades de 
Ciencias Agropecuarias encontrarán en esta competencia el camino correcto al diseñar planes de estudio para responder a 
los problemas del desarrollo agropecuario local. 

CONCLUSIONES 
La literatura no muestra referencias a la relación entre los CUM y la formación de la competencia en gestión del 
conocimiento y la innovación para el desarrollo agropecuario local. Esto evidencia que la situación problémica que genera 
el problema científico de la investigación no está resuelta ya que, tanto en el plano teórico-metodológico como en el asociado 
al objeto de estudio práctico, presenta insuficiencias. Hay necesidad de investigaciones sobre formación de la competencia 
en gestión del conocimiento y la innovación para el desarrollo agropecuario local en estudiantes de ciencias agropecuarias. 

La visión de la formación de competencias con fuerte integración de valores como el patriotismo, solidaridad, 
internacionalismo, cuidado del medio ambiente y humanismo logra un profesional comprometido con el desarrollo de las 
mejores causas. 

Se conceptualizó la competencia en gestión del conocimiento y la innovación para el desarrollo agropecuario local como 
configuración de la personalidad que integra conocimientos, habilidades y valores que se forman y serán movilizados por el 
estudiante en su desempeño como profesional agropecuario al identificar, adquirir, desarrollar, difundir, utilizar y retener 
conocimiento relevante para solucionar problemas profesionales en función del desarrollo agropecuario local, atendiendo 
al modelo de desempeño del profesional agropecuario deseable socialmente, construido en el contexto histórico concreto de 
Cuba. 
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