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Dr.C. Iosmara L. Fernández Silva

La Organización de Estados Iberoamericanos para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) se erige como el 
mayor organismo de cooperación multilateral entre las na-
ciones iberoamericanas de habla española y portuguesa. 
La organización decana de la región celebra su 75 aniver-
sario en el año 2024, con una amplia representación en 20 
países, mediante sus oficinas nacionales, las cuales bajo 
el lema “Hacemos que la cooperación suceda” trabajan in-
tensamente en pro del desarrollo integral de Iberoamérica.

Los últimos dos años han tenido una especial rele-
vancia para la organización, al obtener en el año 2023 el  
estatus de  organismo observador de las Naciones Uni-
das y la reelección como representante de América Latina 
y el Caribe en el Comité Directivo de Alto Nivel para el se-
guimiento de la educación de la UNESCO. En el año 2024, 
la OEI ha sido distinguida con el premio Princesa de Astu-
rias de Cooperación Internacional; el jurado destacó que 
la OEI, desde su fundación, ha desempeñado una fructí-
fera labor de fomento del multilateralismo en la región y 
representa un significativo puente en las relaciones entre 
Europa e Iberoamérica.

En nuestra visión, la educación, la ciencia y la cultura 
son pilares fundamentales para el desarrollo y constituyen 
motores esenciales para la generación de oportunidades 
que forjen un futuro más prometedor y sostenible para to-
dos. Una de las claves del éxito de la OEI radica en su 
alta capacidad para desplegar con calidad su acción coo-
peradora en 23 países que presentan una gran diversidad, 
con un equipo de 400 profesionales de 20 nacionalidades 
y más de 3 000 colaboradores, profesionales altamente 
cualificados que ejecutan más de 700 proyectos de coo-
peración que han favorecido a más de 20 millones de be-
neficiarios cada año.
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Con una perspectiva de interacción con la sociedad y 
el entorno, la OEI tiene la misión de actuar en el campo 
de la ciencia, en el marco de la Agenda 2030, con el fin de 
contribuir al fortalecimiento de la capacidad científica, tec-
nológica, de investigación e innovación de los países ibe-
roamericanos, para enfrentar múltiples desafíos globales 
de una magnitud sin precedentes, tales como el cambio 
climático, la pobreza, la desigualdad, el agotamiento de 
los recursos naturales, las pandemias, la crisis energética 
y la seguridad alimentaria, entre otros.

Estos problemas, de naturaleza compleja y multidimen-
sional, requieren respuestas integrales que movilicen to-
dos los recursos disponibles, incluyendo el conocimiento 
científico, las tecnologías emergentes y la innovación so-
cial. La región necesita generar más conocimiento y más 
relevante, así como fomentar la innovación para dar res-
puesta a todos los desafíos. En este contexto, la ciencia, 
la tecnología y la innovación (CTI) no solo se posicionan 
como motores fundamentales del crecimiento económi-
co, sino como instrumentos esenciales para lograr un de-
sarrollo verdaderamente sostenible.

López et al. (2018) plantean que la literatura sobre el 
concepto de desarrollo sostenible se ha enfocado princi-
palmente en su dimensión medioambiental, seguida ge-
neralmente de la económica, relegando a un último plano 
la perspectiva social como su pilar más débil. En conse-
cuencia, la dimensión social del desarrollo sostenible, si 
bien ha experimentado un avance, sigue contando con 
carencias teóricas y empíricas.

El desarrollo vertiginoso de la ciencia y la tecnología, 
en especial la transformación digital y la inteligencia arti-
ficial, han producido un fuerte impacto en la investigación 
científica, que ha revolucionado todas las fases de dicho 
proceso. En las últimas décadas han emergido nuevos 
enfoques de investigación, que aprovechan las potencia-
lidades que las tecnologías ofrecen para proyectar con 
mayor profundidad el conocimiento sobre la realidad en el 
contexto investigado, analizar las causas de los fenóme-
nos y proponer criterios e ideas para su mejora continua.
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La investigación científica constituye el eje principal de 
la ciencia, la tecnología y la innovación; mediante esta 
se sistematizan los principales resultados científicos y se 
aportan nuevos conocimientos para la solución de los pro-
blemas que se presentan en la práctica de las diferentes 
áreas del saber. Estos resultados contribuyen al desarrollo 
económico, social y tecnológico de la sociedad.

En materia de ciencia, la OEI ha desplegado una es-
trategia para impulsar un espacio compartido con su 
programa “Universidad Iberoamérica 2030”. Este ofrece 
una visión integrada e integradora de las áreas de CTI y 
Educación Superior, que favorece la transición hacia una 
sociedad con sólidas transformaciones basadas en una 
ciencia inclusiva, abierta, responsable y con impacto so-
cial, con una mayor convergencia entre ciencia, política y 
gestión, para que la ciencia constituya un pilar fundamen-
tal en la toma de decisiones sobre políticas públicas y, a 
su vez, los responsables políticos puedan sugerir priorida-
des en materia de investigación científica y tecnológica.

La actualización y el rediseño de las políticas científi-
cas, unido a la potenciación de la cooperación horizontal 
entre países, el fortalecimiento de las alianzas estratégi-
cas entre los diversos actores (gobierno, sociedad civil, 
empresas y academia) y la estimulación de una partici-
pación más activa del sector privado en I+D, mediante la 
creación de los incentivos adecuados, son fundamentales 
para avanzar en esta área.

En este sentido, y con el objetivo de fortalecer los siste-
mas de CTI, en la OEI se han considerado ejes de acción 
dirigidos a elevar la cualificación de los investigadores, 
para contribuir a la generación de resultados de investiga-
ción con mayor impacto; promover la carrera investigado-
ra que no se circunscriba al ámbito académico y se pueda 
desarrollar también en el empresarial; fortalecer las capa-
cidades de los gobiernos iberoamericanos para la toma de 
decisiones a partir de evidencias. (OEI, 2022)

Así mismo se plantea desarrollar estrategias opera-
tivas multiactor, que definan el camino de actuación de 
los principales protagonistas de la producción científica en  
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Iberoamérica; mejorar los sistemas de transferencia de 
conocimiento; impulsar la innovación; desarrollar una 
nueva generación de indicadores que incluyan variables 
como la inclusión, la transferencia y la aplicación del co-
nocimiento. (OEI, 2022)

Con este fin, el Observatorio de Ciencia, Tecnología y 
Sociedad (OCTS) ha tenido una especial relevancia, con 
su programa de estudios estratégicos que indagan en las 
fronteras de la ciencia y de las demandas sociales de los 
pueblos de Iberoamérica, mediante datos contrastados 
y equiparables, por medio de la coordinación de la Red 
Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología 
(RICYT) y la Red Iberoamericana de Indicadores de Edu-
cación Superior (IndicES), de las que forman parte los paí-
ses miembros de la OEI.

La búsqueda, el procesamiento y la diseminación de la 
información constituyen el principal foco de atención para 
el OCTS. Con este fin, su tarea más importante es obtener 
evidencias acerca de las capacidades, los desafíos y las 
oportunidades de los países de Iberoamérica en materia 
de ciencia y tecnología, así como de sus aptitudes para la 
práctica de la investigación científica, el desarrollo tecno-
lógico y la innovación.

Cuba, un país con un elevado compromiso con la edu-
cación, la salud y la equidad social, ha reconocido la im-
portancia de la CTI en su desarrollo. Las condiciones eco-
nómicas y el contexto internacional han planteado retos 
en la implementación de políticas y programas en estos 
campos. En respuesta, los esfuerzos cubanos se han en-
focado en fortalecer sus capacidades nacionales de inno-
vación, adecuándolas a sus necesidades y circunstancias 
específicas, para garantizar un desarrollo que sea inclusi-
vo y sostenible.

El desarrollo sostenible se ha consolidado como uno de 
los desafíos más urgentes y complejos en la actualidad. 
En este contexto, la ciencia, la tecnología y la innovación 
desempeñan un rol esencial para abordar las problemáti-
cas globales y locales, al proporcionar herramientas y es-
trategias que posibilitan un aprovechamiento eficiente de 
los recursos y el progreso de las sociedades. En Cuba, el 
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diseño y la implementación de políticas en estos ámbitos 
están profundamente interrelacionados con los procesos 
sociales y económicos.

Ciencia e innovación: procesos sociales para el de-
sarrollo sostenible se gesta en el marco del proyecto de 
cooperación “La gestión del conocimiento en políticas pú-
blicas en Ciencia, Tecnología e Innovación”, coordinado 
por la OEI, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio 
Ambiente (CITMA) y la Agencia de Ciencias Sociales y 
Humanísticas (AXIS). El objetivo general del proyecto es 
fortalecer las habilidades de gobernanza de la ciencia, 
la tecnología y la innovación a nivel nacional y territorial, 
con énfasis en la adquisición de nuevos conocimientos, 
herramientas y metodologías para la gestión de la CTI 
y su evaluación, así como en la mejora de la capacidad 
de gestión y evaluación de las políticas públicas basadas 
en CTI.

El texto surge como una contribución significativa al 
análisis y comprensión de los principales mecanismos, es-
tructuras y dinámicas que caracterizan el sistema de CTI 
en Cuba, los cuales fueron objeto de análisis, reflexión 
y actualización mediante los espacios de intercambio y 
debate que propició el proyecto mediante los talleres si-
guientes:

•	 El papel de la innovación en la equidad sostenible.
•	 Innovación para el desarrollo.
•	 Ciencia e innovación, pilares de la gestión de gobierno.

Mediante una colección de capítulos elaborados por ex-
pertos en la materia, esta obra ofrece una visión profunda 
y crítica de las experiencias y lecciones aprendidas en el 
contexto cubano, así como una reflexión sobre las oportu-
nidades que se abren para el futuro.

El texto ofrece una visión integral sobre el estado actual 
de la ciencia y la innovación en Cuba. Mediante una serie de  
estudios y resultados científicos, los autores exploran los 
principales desafíos y oportunidades que enfrenta el país 
para consolidar un sistema de innovación alineado con  
los principios del desarrollo sostenible.
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Uno de los aspectos más relevantes de este libro es 
su enfoque en los procesos sociales que subyacen al 
desarrollo y la aplicación de la ciencia y la tecnología en 
Cuba. No se trata simplemente de una mirada técnica o 
economicista, sino de una aproximación que reconoce la 
importancia de los actores sociales, las instituciones y las 
dinámicas culturales que influyen en la capacidad de un 
país para innovar y prosperar de manera sostenible.

El Capítulo 1, “Modelo de gobernanza de la Ciencia, 
la Tecnología y la Innovación en Cuba”, plantea cómo se 
ha estructurado el marco institucional para coordinar y fo-
mentar el desarrollo de la CTI en el país. Se analiza el 
papel de las políticas públicas, los organismos, las insti-
tuciones y las interacciones entre el sector académico, el 
sector empresarial y el gobierno. Este análisis ofrece una 
perspectiva sobre los avances y las áreas donde se re-
quieren mayores esfuerzos de coordinación y articulación.

El modelo facilita el conocimiento y las conexiones 
entre los actores del Sistema de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (SCTI), y promueve la concertación de me-
canismos de gobernanza. Brinda información sobre las 
interacciones entre políticas e instrumentos en diversos 
niveles de gobernanza, así como entre el ámbito nacional 
y el subnacional. Además, identifica los aprendizajes y las 
limitaciones de la gobernanza multinivel en la implemen-
tación de políticas específicas de CTI. También se observa 
la inclusión de arreglos institucionales que favorecen la 
gobernanza multinivel en las políticas más recientemente 
formuladas.

El Capítulo 2.  “Análisis del Sistema de Ciencia, Tec-
nología e Innovación desde una perspectiva territorial y 
de gestión de conocimientos, como aspectos esenciales 
del nuevo modelo de gobernanza multinivel de la CTI en 
Cuba”, analiza cómo Cuba ha desarrollado e implemen-
tado su sistema de ciencia, tecnología e innovación (CTI) 
en el contexto de su modelo socioeconómico e ilustra las 
dinámicas entre los diferentes actores. El sistema se ha 
caracterizado por una planificación centralizada y un en-
foque en la autosuficiencia tecnológica e innovación en 
áreas estratégicas como la biotecnología y la medicina.
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La planificación estatal del sistema cubano busca opti-
mizar los recursos y dirigir la investigación hacia sectores 
que beneficien directamente a la sociedad cubana. Este 
enfoque ha permitido que la CTI sea una herramienta de 
transformación social, en lugar de solo un motor económi-
co. Uno de los mayores logros de Cuba en CTI ha sido el 
desarrollo de una industria biotecnológica fuerte, capaz de 
producir vacunas y medicamentos innovadores. Esto ha 
permitido al país ofrecer productos de alta calidad tanto 
para el consumo interno como para la exportación. Es-
tos logros son posibles gracias a la colaboración entre el 
sector académico, las empresas estatales y las políticas 
públicas.

Un aspecto notable del sistema cubano es su énfa-
sis en la innovación social y la búsqueda de soluciones 
sostenibles. Se busca que los avances científicos y tec-
nológicos no solo mejoren la economía, sino también 
la calidad de vida de la población y el medio ambiente. 
Se demuestra cómo un país en vías de desarrollo, con 
dificultades económicas que limitan su potencial en un 
contexto global cada vez más competitivo y tecnológica-
mente avanzado, puede diseñar e implementar un sis-
tema de ciencia y tecnología orientado a satisfacer sus 
necesidades y aprovechar sus fortalezas para generar 
impacto global.

El Capítulo 3, “Innovación y capacidad tecnológica, mi-
rada desde una revisión metodológica y práctica”, ofrece 
una reflexión crítica sobre las metodologías y los enfoques 
utilizados para medir y fortalecer la capacidad tecnológi-
ca. Se revisan tanto los aspectos teóricos como los casos 
prácticos que han demostrado ser efectivos para incre-
mentar el potencial innovador de Cuba, subraya la necesi-
dad de una mayor integración entre los sectores producti-
vos y el sistema científico.

El Capítulo 4, “El Índice Global de Innovación (IGI) como 
métrica territorial: relevancia para Cuba”, aporta una valiosa 
reflexión sobre la pertinencia de este índice para medir los 
avances en innovación dentro del territorio cubano. Destaca 
que aun cuando Cuba ha realizado avances significativos 
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en áreas como la educación y la salud, aún enfrenta desa-
fíos importantes en cuanto a infraestructura tecnológica, ac-
ceso a capital y capacidad de innovación empresarial. Estos 
son factores decisivos para mejorar su posición en el IGI.

El uso del IGI como referencia permite a Cuba esta-
blecer comparaciones con otros países de la región y del 
mundo, e identificar las mejores prácticas y estrategias  
que podrían implementarse en el contexto cubano. El índi-
ce podría servir como una herramienta para formular políti-
cas públicas que impulsen la inversión en ciencia, tecnolo-
gía e innovación, vitales para el desarrollo sostenible.

La adopción del IGI como métrica territorial para Cuba 
ofrece una oportunidad para evaluar sus fortalezas y debi-
lidades en innovación, lo que facilita la toma de decisiones 
para mejorar su desempeño en este ámbito y contribuye 
al progreso económico y social del país.

El cálculo alternativo propuesto tiene como objetivo 
proporcionar una estimación de la posible posición de 
Cuba en el Índice Global de Innovación (IGI) de la OMPI 
e identificar indicadores clave para medir los procesos  
de innovación a nivel internacional. Los resultados de este 
análisis son valiosos para la toma de decisiones sobre las 
transformaciones socioeconómicas en curso en Cuba. 
Además, el desarrollo de métricas alternativas a nivel na-
cional, provincial y municipal podría ser de gran utilidad en 
el contexto del proceso de descentralización en el país.

El Capítulo 5, “Diagnóstico del Sistema de Innovación 
en Cuba”, ofrece una visión integral, su objetivo es cono-
cer la situación actual del Sistema de Innovación en Cuba, 
para lo cual se analizó el comportamiento de los princi-
pales indicadores, el marco normativo y de planificación  
estratégica, el financiamiento, los recursos humanos, en-
tre otros aspectos fundamentales.

Se analiza la estructura y el funcionamiento del siste-
ma de innovación en el país. Este diagnóstico se basa 
en la premisa de que el sistema de innovación es primor-
dial para el desarrollo económico y social de la nación, y 
para la transformación productiva del país. Cuba ha tenido 
un enfoque centralizado y dirigido por el Estado en el de-
sarrollo científico y tecnológico, con políticas orientadas 
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hacia la educación y la salud. Las entidades de ciencia, tec-
nología e innovación (ECTI) y las instituciones de educa-
ción superior son actores determinantes en la generación 
de conocimiento; las empresas y el sector productivo, en 
menor medida, también desempeñan un rol importante.

Entre las principales fortalezas del sistema se destaca 
la infraestructura básica de investigación y desarrollo con-
solidada en áreas específicas, como biotecnología y salud 
pública. Los principales desafíos del sistema se concretan 
en la necesidad de mayor colaboración entre las universi-
dades, ECTI y el sector productivo; el fortalecimiento de po-
líticas públicas que fomenten la inversión en I+D, así como 
la necesidad de diversificar las fuentes de financiamiento.

El sistema de innovación en Cuba enfrenta importantes 
retos, pero también cuenta con bases sólidas en áreas 
clave. El diagnóstico sugiere que una mayor articulación 
entre los actores del sistema de innovación, junto con po-
líticas que promuevan la inversión en I+D, serán esencia-
les para impulsar el desarrollo económico y tecnológico 
del país.

En el Capítulo 6, “Modelo de gestión del capital humano 
joven del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación en 
Cuba”, se aborda un enfoque para optimizar el talento jo-
ven en los sectores estratégicos del país. El modelo va di-
rigido a integrar a los jóvenes en la ciencia y la innovación 
de manera más efectiva, para fomentar su desarrollo pro-
fesional. El sistema promueve la capacitación continua, la 
retención de talentos y la creación de oportunidades para 
que los jóvenes puedan contribuir activamente al progreso 
científico y tecnológico.

El modelo destaca la importancia de las políticas gu-
bernamentales y las instituciones educativas en este pro-
ceso, con el fin de garantizar que el capital humano joven 
se convierta en un motor clave para el desarrollo sosteni-
ble de Cuba. Favorece el cierre de ciclo de la formación  
de competencias y habilidades científicas y tecnológicas 
en estudiantes, jóvenes y otros profesionales. Además fa-
cilita la formación de los jóvenes con expertos y la cone-
xión con la economía y la sociedad, a través del Programa 
“Acelerador científico del talento joven en Cuba”.
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El Capítulo 7, “Ciencia, tecnología e innovación para el 
desarrollo sostenible: una mirada desde los programas y 
proyectos”, se centra en el impacto que tienen los progra-
mas y proyectos específicos en el logro de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) en Cuba. Este capítulo 
subraya la importancia de una planificación estratégica 
que vincule la ciencia y la tecnología con los imperati-
vos del desarrollo sostenible, ofreciendo ejemplos de ini-
ciativas exitosas y proponiendo líneas de acción para el 
futuro.

Destaca que las innovaciones en diversas áreas pue-
den ofrecer soluciones para desafíos ambientales, eco-
nómicos y sociales, promoviendo un crecimiento más 
equitativo y sostenible. Se analiza cómo los programas y 
proyectos en diferentes sectores, como energía, agricultu-
ra, salud y educación, son fundamentales para aplicar la 
ciencia y la tecnología de manera práctica.

Los proyectos tienen un enfoque multidisciplinario y co-
laborativo, reúnen actores de gobiernos, empresas, orga-
nizaciones no gubernamentales y la academia. Se hace 
énfasis en que los avances tecnológicos deben ir acompa-
ñados de la sostenibilidad ambiental. Los programas CTI 
deben priorizar el desarrollo de energías renovables, la 
eficiencia en el uso de recursos y la protección del medio 
ambiente.

Se reconoce que la implementación de programas de 
CTI para el desarrollo sostenible enfrenta varios desafíos; 
sin embargo, también se subrayan las oportunidades para 
fomentar colaboraciones internacionales y mejorar el ac-
ceso a recursos y conocimientos científicos. Los progra-
mas y proyectos que integran el sistema de CTI deben 
ser diseñados y gestionados de manera inclusiva y sos-
tenible para maximizar su efectividad en la consecución 
de los ODS.

Esta obra aspira a ser una referencia primordial para 
investigadores, responsables de políticas y profesiona-
les interesados en comprender las oportunidades y los 
desafíos que enfrenta Cuba en su camino hacia el de-
sarrollo sostenible, destaca la interconexión entre los 
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avances científicos, tecnológicos y las transformaciones 
sociales necesarias para lograr un futuro más equitativo 
y sostenible.

Con esta obra, los autores no solo buscan hacer una 
contribución teórica al campo de la ciencia, la tecnología y 
la innovación, sino también proporcionar insumos valiosos 
para los responsables de políticas, investigadores y pro-
fesionales comprometidos con la construcción de un mo-
delo de desarrollo sostenible en Cuba. Este enfoque ho-
lístico y orientado a los procesos sociales es esencial para 
entender cómo las capacidades científicas y tecnológicas 
pueden ser canalizadas eficazmente hacia el bienestar de 
la sociedad cubana y hacia la creación de un futuro más 
sostenible.
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Introducción

Las políticas de ciencia, tecnología e innovación (CTI) 
en Cuba han sido reconocidas por lineamientos del 6to,  
el 7mo y el 8vo Congreso del Partido Comunista de 
Cuba (PCC) y por la Constitución de la República, como 
esenciales para el alcance de la visión de la nación y 
el desarrollo sostenible del país (PCC, 2017a). El Plan 
Nacional de Desarrollo Económico y Social (PNDES) al 
2030 identifica la CTI como un “Eje estratégico”, con-
ceptualizado como fuerza motriz del desarrollo nacional 
(PCC, 2017b).

La experiencia exitosa de enfrentamiento a la pande-
mia de Covid-19 en Cuba (Díaz-Canel y Núñez, 2020; Ro-
dríguez y Morales, 2022; Núñez y Rodríguez, 2022) y la 
amplia comunicación promovida entre el sector científico 
y la dirección del Estado han contribuido a un mayor re-
conocimiento de la ciencia como componente de la sobe-
ranía tecnológica y la seguridad nacional y ha propiciado 
la implementación de un Sistema de Gestión de Gobierno 
basado en Ciencia e Innovación (SGGCI) (Díaz-Canel y 
Delgado, 2021, 2020).
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Como parte de la actualización del modelo de de-
sarrollo socialista, el Estado cubano aprobó entre 2015  
y 2021 varias políticas para la CTI y sus respectivas nor-
mas jurídicas (Rodríguez, 2022a). Las nuevas disposicio-
nes buscan fomentar un entorno propicio para la actividad 
de innovación, que contribuya a alcanzar en otros sectores 
los éxitos obtenidos en campos como medicina e industria 
biotecnológica y enfrentar los problemas esenciales del 
sistema de ciencia, tecnología e innovación (SCTI), entre 
estos, la limitada conexión entre sus actores (Rodríguez et 
al., 2022; Díaz-Canel, 2021; CITMA-ONEI, 2018).

Estas políticas incluyen la introducción de incentivos, 
tanto institucionales como individuales –vinculados a la 
producción científica de investigadores y el impacto de sus 
resultados–; la creación de nuevas figuras dinamizadoras 
de la innovación como parques científicos y tecnológicos, 
empresas de interfaz entre universidades, entidades de 
ciencia, tecnología e innovación y el sector productivo y de 
servicios y empresas de alta tecnología (EAT) (Rodríguez  
y Núñez, 2021).

Como norma jurídica de mayor peso conceptual se 
identifica el Decreto-Ley No. 7, del Sistema de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (Consejo de Estado, 2021a), 
promotor de un sistema de innovación amplio (Borrás y 
Edquist, 2019; Chaminade et al., 2018; Lundvall y John-
son, 1994) e inclusivo, que reconoce la multiplicidad de 
actores económicos, la importancia de la capacitación y 
el aprendizaje y su expresión en los ámbitos sectoriales, 
territoriales y locales.

La implementación de políticas de CTI ha sido estu-
diada tanto para el caso cubano (García, 2015; Montalvo, 
1998; Escobar, 2007; Núñez y Montalvo, 2014; Rodríguez 
y Núñez, 2021), como para el escenario internacional (Al-
bornoz, 1997; Arocena y Sutz, 2003; Lundvall, 2023) por su 
influencia en la creación de capacidades nacionales de CTI 
y en el propio modelo de desarrollo de las naciones.

Las políticas de CTI están condicionadas por la histo-
ria institucional, los marcos legislativos y las característi-
cas estructurales y capacidades de CTI de los países, así 
como por los modelos de desarrollo y expectativas de los 
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actores involucrados (Dutrénit y Puchet, 2015). Por otro 
lado, la articulación coherente entre políticas e instrumen-
tos de CTI en el contexto del SCTI constituye un factor de-
cisivo para su desarrollo exitoso. Dicha articulación está 
estrechamente relacionada con la gobernanza de la CTI 
(OECD, 2012).

El papel del Estado y en particular de las políticas públi-
cas en el desarrollo exitoso de la innovación en experien-
cias nacionales ha sido destacado por Mazzucato (2019). 
Los enfoques teóricos contemporáneos justifican concep-
tualmente la existencia de políticas CTI como respuesta a 
las fallas que prevalecen en el desarrollo de la CTI (Cha-
minade & Edquist, 2010). Entre las fallas más comunes se 
encuentran las de mercado y las sistémicas, vinculadas a 
los problemas para concebir un entorno adecuado para la 
promoción de la innovación, e inadecuadas políticas pú-
blicas de CTI.

Si bien las discusiones académicas y las experiencias en 
políticas de otros países pueden ser extrapolables al caso 
cubano, las características del modelo capitalista condicio-
nan la política en estos países. La transferencia de expe-
riencias para la toma de decisiones de políticas del modelo 
capitalista al socialista debe hacerse sobre bases específi-
cas, considerando los rasgos diferenciantes del Estado so-
cialista y su naturaleza en la dictadura del proletariado, “en 
la que sigue siendo estado” (Marx, 1875). Las semejanzas 
entre el Estado capitalista y el socialista radican en sus fun-
ciones comunes como organización del poder político (En-
gels, 1884). Como axiomas de partida debemos considerar 
la situación específica de Cuba –su desarrollo económico, 
social y cultural con valores socialistas–, entendiendo sus 
condicionamientos (Limia, 2022).

En el caso cubano, las oportunidades de transforma-
ción del SCTI a partir de las nuevas políticas CTI no es-
tán siendo suficientemente aprovechadas, dadas las aún 
insuficientes conexiones entre los actores en el proceso  
de formulación, aprobación, implementación y evaluación de 
políticas e instrumentos de CTI. La reciente creación de un 
Consejo Nacional de Innovación, liderado por el presiden-
te de la República y con las políticas de innovación como 
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foco (Consejo de Estado, 2021b; Presidencia, 2021a) y de 
un consejo interinstitucional de CTI (Presidencia, 2021b), 
presidido por un viceprimer ministro, con el objetivo de 
impulsar el eje estratégico del PNDES 2030 “Potencial 
humano, ciencia, tecnología e innovación”, puede aportar 
a una mayor coordinación entre los actores del SCTI, de 
acuerdo con experiencias internacionales similares. (Ed-
quist, 2019).

Una adecuada capacidad endógena de coordinación, 
regulación y conducción de políticas públicas está aso-
ciada al fomento de la gobernanza de la CTI (Dutrénit et  
al., 2010). Para los objetivos de esta investigación se con-
sidera como gobernanza, el modo de ejercer el poder in-
teractivamente con distintos actores, asumiéndola como 
una nueva función del Estado y en particular para la acti-
vidad de CTI, que convoca a la dirección participativa de 
todos los actores del SCTI. Este concepto es relevante en 
el contexto cubano actual, matizado por un reforzamiento 
del rol de la CTI, el surgimiento de figuras dinamizadoras de 
la innovación y nuevos actores económicos como las mipy-
mes, la descentralización de competencias en los niveles 
provinciales, municipales y locales, entre otros.

Sin embargo, Cuba no cuenta con un modelo de go-
bernanza de la CTI que favorezca una adecuada con-
ducción y coordinación de las políticas e instrumentos de 
CTI en su vínculo con el modelo de desarrollo socialista y 
un fortalecimiento de las conexiones entre los actores en 
correspondencia con las características del SCTI cubano, 
lo cual constituye una necesidad teórica y práctica para la 
transformación del SCTI.

Desarrollo

Métodos

Para el desarrollo de la investigación fueron empleados 
métodos teóricos como la modelación, la inducción-de-
ducción, el análisis documental y estadístico de la informa-
ción, el análisis lógico e histórico y el sistémico estructural. 



5 

CAPÍTULO 1  
MODELO DE GOBERNANZA DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA...

Entre los empíricos se emplea la observación participan-
te, las entrevistas y encuestas. El método de investiga-
ción-acción es el rector en la investigación.

Se examinan políticas y normas jurídicas aprobadas, 
así como documentos originales de sus concepciones ini-
ciales y la discusión por los grupos de trabajo temporales 
constituidos al efecto. Se participa en la elaboración de 
las propuestas de políticas, normas jurídicas, lineamientos 
y en la planificación del eje estratégico “Potencial huma-
no, ciencia, tecnología e innovación” del PNDES 2030. Se 
analizan documentos que reflejan el funcionamiento del 
Macroprograma de CTI.

1. Gobernanza: conceptos esenciales

En la sociedad contemporánea, los procesos de toma de 
decisiones nacionales se tornan cada vez más suscepti-
bles a la influencia de múltiples actores internacionales, 
nacionales, regionales y locales. El concepto de gobernan-
za ha ganado adeptos entre académicos y políticos desde 
finales del siglo XX (OLACEFS, 2015; Maguire, 2020).

De acuerdo con Zurbriggen (2011: 40), “[…] la gober-
nanza surge como un nuevo estilo de gobierno, distinto del 
modelo de control jerárquico y de mercado, caracterizado 
por un mayor grado de cooperación entre los gobiernos 
y administraciones públicas y actores no gubernamenta-
les en la hechura de las políticas públicas. Se espera que 
a través de este proceso de elaboración de las políticas, 
fundamentado en la colaboración, el consenso y la parti-
cipación de distintos actores, se mejoren los resultados y 
rendimientos de las políticas y, en definitiva, se garantice 
la gobernabilidad del sistema político”.

Existen diferentes posturas entre los investigadores re-
feridas al rol del gobierno en relación con la gobernanza 
(Whittingham, 2010): los que consideran que los gobier-
nos siguen teniendo el rol principal en la construcción de 
las formas de gobernanza (Peters, 2000) y aquellos cuya 
perspectiva predominante es la policéntrica: Putnam et  
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al. (1993) privilegian el rol de la sociedad civil; para Keohane 
(2002) son las instituciones supranacionales las que tienen 
el rol principal; en tanto, según Castells y Himanen (2002), 
la gobernanza es más identificada con un juego de poder, 
caracterizado por la competencia de intereses, el conflicto y 
la negociación.

Sin embargo, conviene recordar que la concepción de 
una administración pública más eficiente, con mayor ca-
pacidad para autofinanciarse y nuevos criterios de eva-
luación de funcionarios y políticos fue instrumentada en 
países como Inglaterra y Chile, de la mano de un aumento 
de la represión de las masas populares y de una reduc-
ción de las políticas sociales que caracterizaron el New 
Deal (Limia, 2022).

Las clasificaciones de gobernanza introducen elementos 
claves para el diseño de políticas e instrumentos coheren-
tes con sus objetivos, como el reconocimiento de la gober-
nanza multinivel, que incluye la macro y la microgobernan-
za, cuyo énfasis se realiza en las prácticas de gestión local. 
Otra clasificación relevante distingue la gobernanza en 
sentido descriptivo y normativo (OLACEFS, 2015).

Los enfoques de buena gobernanza –y su conexión 
con las políticas públicas– propician la elaboración de 
modelos de gobernanza adecuados a las realidades de 
los Estados. En el caso de la República Popular China, 
el diseño de la gobernanza nacional se ha ido adecuan-
do en la última década de un modelo de gobernanza de 
“orientación económica” a una gobernanza “orientada 
al sistema” (Shiming, 2021). El caso chino nos muestra 
la introducción de cambios en la gobernanza asociados  
a criterios tanto de mercado como de desarrollo social, a 
diferencia del modelo capitalista, cuya eficiencia responde 
solo a criterios económicos.

La interrelación entre gobernanza e institucionalidad ha 
sido abordada por Díaz-Canel y Delgado (2021: 24): “Una 
buena gobernanza está soportada en principios, un marco 
jurídico coherente que responda al contexto y a las ne-
cesidades, una institucionalidad y planeación estratégica 
orientada a la innovación en la gestión gubernamental y 
en todos los ámbitos de la sociedad, dispone de diversas 
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políticas integrales, capacidad de liderazgo, participación y 
colaboración, y se implementa por procesos continuos [...]”.

La gobernanza busca significar la necesidad de que la 
conducción de los Estados constituya una obra conjunta 
entre los gobiernos y la sociedad, expresada en la común 
definición de visión, objetivos de desarrollo y políticas para 
su consecución.

Para los objetivos de esta investigación se considera 
por gobernanza el modo de ejercer el poder interactiva-
mente con distintos actores, asumiéndola como una nue-
va función del Estado y en particular para la actividad de 
CTI. Se asume la gobernanza como una función de go-
bierno. El concepto indica que el ejercicio del poder políti-
co vinculante no se realiza en solitario por el Estado, sino 
en relación dinámica y de diálogo con diferentes actores 
de la sociedad. Expresa el específico carácter participa-
tivo del ejercicio del poder político por parte del Estado 
socialista cubano, su estrecho vínculo con el pueblo y sus 
diferentes componentes, sobre la base de los principios 
de la democracia socialista, en correspondencia con el ar-
tículo 101 de la Constitución (ANPP, 2019).

En el caso cubano, la gobernanza debe ser, en primer 
lugar, una cualidad. La construcción de una adecuada 
gobernanza debe ir acompañada de una noción de vida 
correcta, de una visión del desarrollo asociada a las con-
diciones nacionales, que otorgue un profundo peso a la 
realidad social, a la compensación de los niveles de de-
sarrollo, en especial el territorial. Es imprescindible la com-
prensión de los condicionamientos socioeconómicos de la 
tecnología y sus finalidades sociales y el condicionamien-
to socioclasista de las políticas públicas (Limia, 2022). 
La persuasión, el convencimiento y la participación, son 
esencias de la gobernanza en el socialismo.

2. El concepto gobernanza de ciencia, 
tecnología e innovación

La gobernanza de la CTI condiciona la jerarquía y natu-
raleza de la agenda de las políticas CTI en el escenario 
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de las políticas nacionales, la calidad e intensidad de las 
relaciones entre los actores del SCTI y la coherencia en-
tre políticas e instrumentos de CTI. Tanto la gobernanza 
como las políticas CTI son influenciadas por las historias 
institucionales de los países (UNCTAD, 2017).

Según la OECD (2012: 149), la gobernanza CTI es “el 
conjunto de arreglos institucionales definidos públicamen-
te, incluyendo las estructuras de incentivos y normas, que 
dan forma a la manera en que diversos actores públicos 
y privados involucrados en el desarrollo socioeconómico 
interactúan durante la asignación y gestión de recursos 
para la innovación”. Esta definición nos conduce directa-
mente al enfoque de sistema de innovación que se asu-
me como soporte de las políticas CTI. Un enfoque amplio 
incluiría entre los presupuestos e incentivos los dirigidos 
al sistema educativo, el aprendizaje, la capacitación, los 
diversos sistemas de conocimiento, entre otros elementos 
fundamentales.

Una excelente definición es la asumida por Dutrénit et 
al. (2010: 140), en la explicación de los propósitos de su 
investigación: “En conjunto, la exposición busca poner en 
claro las condiciones, formales e informales, jurídicas y 
políticas, que posibilitan que se geste y ponga en prácti-
ca esa capacidad endógena de coordinación, regulación  
y conducción que se denomina gobernanza del sistema 
nacional de innovación (SNI)”, asumiendo esta última 
como equivalente a la gobernanza CTI.

A tono con los esfuerzos de construir una buena go-
bernanza de la CTI asociada a los SNI, Ortegón (2008) 
identifica las condiciones que debe cumplir un sistema de 
gobernanza deseable:

•	 las políticas públicas resultan de una agenda consen-
suada entre los agentes;

•	 hay una responsabilidad de rendición de cuentas del 
Estado a la sociedad;

•	 hay transparencia en el acceso a la información y al 
conocimiento relevante de la administración pública;

•	 la integración entre Estado y sociedad civil permite ge-
nerar alianzas efectivas;
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•	 existe un Estado de derecho que hace cumplir la ley, y
•	 hay un marco regulatorio adecuado para las interven-

ciones del Estado y el accionar del sector privado.

Crespi y Dutrénit (2014) destacan la diversidad de acto-
res que intervienen en la gobernanza CTI y su dependen-
cia de las trayectorias institucionales de los países, eviden-
ciando la existencia de un marco institucional híbrido, con 
representación tanto de organizaciones provenientes de 
las décadas de 1960 y 1970, donde prevalecía el enfoque 
ofertista de la ciencia (consejos nacionales de ciencia y 
tecnología o los ministerios de educación), como de las 
provenientes de enfoques más recientes que privilegian 
visiones sistémicas e incorporan políticas de innovación 
(agencias de innovación).

La diversidad de actores e intereses en la gobernanza 
CTI condiciona la política CTI y genera tensiones en su 
desarrollo. OECD (2005) identifica entre estas:

•	 lo político (o lucha por el poder) y la política de CTI;
•	 diferentes racionalidades de políticas (I+D, industrial, 

agropecuaria o fiscal) y agentes (empresas, investiga-
dores, funcionarios públicos, legisladores) que com-
piten;

•	 un enfoque de corto plazo en la asignación de recur-
sos, orientado a las demandas actuales, y un enfoque 
de largo plazo que mira estratégicamente hacia necesi-
dades futuras;

•	 un enfoque en la eficiencia y otro en aspectos estraté-
gicos (como en el uso de las compras públicas para el 
desarrollo de capacidades tecnológicas);

•	 diferentes visiones sobre la promoción de la innovación 
(cada ministerio tiene su propio punto de vista sobre el 
rol de la innovación y sobre su promoción);

•	 los diseñadores e implementadores de la política de 
CTI y otros espacios de acción transversal de la CTI 
(secretarías/ministerios y los gobiernos regionales).

Para el caso de América Latina y en general los países en 
desarrollo, tales tensiones también pueden ser identificadas.  



10 

CIENCIA E INNOVACIÓN  
PROCESOS SOCIALES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Crespi y Dutrénit (2014) apuntan la tensión principal entre 
instituciones formales y estructuras organizativas como 
una fuerza actuante a la hora de iniciar los cambios lega-
les en la CTI en México, durante el periodo 1999-2002. 
Refieren además un bajo poder de negociación de los 
líderes de la comunidad de CTI.

3. Gobernanza multinivel

El análisis de las estructuras de la gobernanza de los sis-
temas nacionales de innovación, permite identificar tres 
niveles generales (Boekholt y Arnold, 2002):

1. Altas autoridades de CTI encargadas de la formulación 
de la política, como los ministerios, las secretarías o los 
consejos nacionales (Edquist, 2019). A este nivel pue-
den insertarse órganos de asesoría, con influencia en las 
decisiones de política CTI, en ocasiones presididos por 
autoridades del gobierno nacional, como el presidente o 
el primer ministro. Se reconoce la alta responsabilidad 
de los departamentos ministeriales o los consejos de 
ciencia y tecnología en la asignación de recursos para 
la CTI y su peso específico relativo, así como las limita-
ciones de coordinación horizontal y vertical existentes.

2. Instituciones a cargo de la implementación de la polí-
tica, como los consejos y agencias de CTI. Su rol en  
la formulación de la política y en las decisiones sobre la  
asignación de fondos varía mucho entre organismos y 
entre países.

3. Agentes que realizan actividades de CTI y que son 
beneficiarios directos del financiamiento público (cen-
tros de investigación, empresas, universidades). La 
naturaleza de estos agentes es variable, dependiendo  
de las capacidades nacionales de CTI de los países y de 
su grado de desarrollo, prevaleciendo en ocasiones 
centros de investigación públicos y universidades y en 
otras instituciones privadas como grandes multinacio-
nales, subsidiarias de multinacionales o grandes em-
presas domésticas.
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Por otro lado, una adecuada gobernanza de la innova-
ción debe dar respuesta a la pregunta de quiénes esta-
blecen las prioridades de las políticas de innovación y a 
su vez gestionan sus resultados, a partir de la valoración  
de la participación de los actores del SCTI en la definición de 
prioridades, regulaciones, medidas para mitigar los ries-
gos de la innovación y para promover la distribución justa 
de los beneficios de la innovación (ONU, 2020).

UNCTAD (2017) sugiere retos importantes entre los 
ámbitos nacionales y subnacionales (regionales/locales), 
tales como: el equilibrio necesario entre la asignación 
presupuestaria (descentralización fiscal) y el poder en la 
toma de decisiones (descentralización política); el balan-
ce entre las atribuciones de autoridad y la capacidad real 
de formulación e implementación de políticas CTI, con un 
peso importante en la formación de empleados públicos. 
Por último, la división de responsabilidades.

Correa et al. (2014), con el objetivo de incrementar la 
coordinación multinivel, sugiere la incorporación en la ins-
titucionalidad de los países, de nuevos órganos de con-
sulta que incluyan representantes tanto de niveles territo-
riales como de agencias y la introducción de mecanismos 
de cofinanciación de grandes proyectos, que propicie la 
posibilidad de realizar desarrollos conjuntos y compartir 
riesgos entre los niveles nacionales y regionales. Refiere 
además que en este ámbito, los contratos nacional-regio-
nales son instrumentos recomendables para el impulso de 
la implementación de la política CTI.

Por otro lado, es recomendable el fomento de sinergias 
entre instrumentos de política CTI en los niveles nacio-
nal y regional, pero solo si estos se complementan entre 
sí. A manera de ejemplo, los fondos presupuestarios para 
financiar proyectos en Cuba pueden apoyar simultánea-
mente los niveles nacionales, sectoriales y territoriales, 
pero sus objetivos y prioridades difieren. En el caso de los 
programas nacionales, el balance entre la I+D y la innova-
ción se favorece hacia la primera, en tanto en niveles sub-
nacionales, el énfasis se realiza en la innovación y en la 
generación de tecnologías. En adición, las prioridades en 
cada nivel deben ser aprobadas por los gobiernos corres-
pondientes.
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Entre los desafíos comunes para la articulación entre 
las políticas nacionales y regionales podemos distinguir 
el acoplamiento entre las estrategias regionales de CTI 
y la estrategia nacional, la construcción de capacidades 
regionales y la respuesta al dilema de la promoción de  
la excelencia en las regiones más desarrolladas frente a la 
promoción de una convergencia de las regiones (Correa 
et al., 2014).

Finalmente, de acuerdo con UNCTAD (2017: 33): “la 
gobernanza multinivel en los países en desarrollo se en-
frenta al dilema de equidad-eficiencia, en el que la equi-
dad llamaría a asignar más recursos a las regiones menos 
avanzadas, pero la eficiencia se obtiene concentrando los 
recursos públicos en las regiones más avanzadas. Un se-
gundo desafío es lo que Oughton et al. (2002) denominan 
la ‘paradoja de la innovación regional’, que señala que las 
regiones menos avanzadas tienen una mayor necesidad 
de recursos pero una menor capacidad de absorción de 
estos. Los fondos mixtos mexicanos y el caso del Fondo 
de CTI del Sistema General de Regalías en Colombia ilus-
tran este efecto, en la medida en que estos fondos han 
intentado asignar mayores recursos a regiones menos 
avanzadas pero éstas no han podido aprovecharlas”.

4. Modelos de gobernanza de la CTI

Las experiencias de análisis de la gobernanza CTI en los 
países abarcan tanto evaluaciones de la implementación 
de políticas CTI en casos puntuales (Gallo y Valero, 2021; 
Giachi, 2017) como la valoración general de la gobernanza 
CTI, generalmente vinculada a la elaboración de modelos 
de gobernanza CTI (Rubianes, 2014; Halme, 2014).

De acuerdo con Novoa y Cancino (2020: 1), un modelo 
de gobernanza debe concebirse como “un engranaje di-
námico donde se tome en cuenta el marco normativo que 
brindará el soporte legal, los mecanismos de participación 
que será el soporte democrático, el ordenamiento territo-
rial que constituirá el equilibrio geopolítico de un gobierno, 
los permanentes incentivos para agilizar los mecanismos 
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y la generación y gestión de información que permitirá a 
los ciudadanos estar bien informados con un alto grado de 
pensamiento crítico”.

Gallo y Valero (2021), evaluando la gobernanza de 
la política CTI de Medellín, Colombia, durante el perio-
do 2011-2021, concluyen que el modelo de gobernanza 
CTI implementado “ha concentrado la interacción y flu-
jo de decisiones en un número reducido de actores del 
ecosistema, basados en un modelo de confianza que los 
une pero que no ha permitido la participación ampliada 
del ecosistema y la sociedad […] Este modelo de gober-
nanza ha hecho que el estado no tenga un papel central, 
sino que por el contrario, ejerza un rol secundario de 
validador y en algunos casos, de financiador”.

En el caso de Finlandia, el modelo de gobernanza de la 
CTI (Figura 1) muestra la existencia de tres niveles clara-
mente definidos (UNCTAD, 2017):

•	 Un nivel superior, que ocupa el Consejo de Política de 
Investigación e Innovación, a cargo del desarrollo estra-
tégico y la coordinación de la política CTI en la nación, 
así como del SNI. La presidencia del Consejo la ostenta 
el primer ministro y lo integran ministerios claves y otros 
agentes del SNI, como representantes de los sectores 
académico, empresarial, sindicatos y la sociedad civil.

•	 Un segundo nivel, donde se encuentran las agencias 
de financiamiento y apoyo de la actividad de CTI. Se 
distinguen la Academia de Finlandia (financiamiento a 
la investigación), Tekes (agencia de financiamiento a la 
CTI en empresas y centros de investigación, con mayor 
peso hacia la innovación), los centros EYL (implemen-
tación de las políticas CTI nacionales en las regiones, 
incluyen financiamiento y desarrollo de competencias 
laborales), Finnvera (servicios de banca y crédito para 
empresas que buscan internacionalizarse e inversiones 
directas de capital de riesgo), Finnish Industry Invest-
ment (inversiones de capital de riesgo público) y Finpro 
y Team Finlandia (fondos para la internacionalización 
de empresas).
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•	 Un tercer nivel lo integran las instituciones que rea-
lizan actividades de investigación-desarrollo, que in-
cluyen 20 instituciones públicas de investigación, 14 
universidades y 25 institutos politécnicos. Incluye los 
centros estratégicos para la CTI (SHOKS), que son 
asociaciones público-privadas para promover la I+D+i 
privada y el Programa Ciudades Innovadoras (INKA), 
que promueve la creación de centros de innovación lo-
cal atractivos internacionalmente. En este nivel se en-
cuentran también las empresas.

 ▼Figura 1. 
Modelo  

de gobernanza de la 
CTI en Finlandia.

Fuente:  
elaboración propia 

a partir de Halme 
(2014).
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Otro interesante estudio, en este caso latinoamerica-
no, es el de Uruguay, cuyo modelo de gobernanza CTI 
(Rubianes, 2014) también identifica tres niveles (Figura 2).  
El nivel superior lo ocupa el Gabinete Ministerial de  

 ◄Figura 2.  
Modelo  
de gobernanza  
de la CTI para  
la República Oriental 
del Uruguay.
Fuente:  
Rubianes (2014)
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Innovación (GMI), presidido por el Ministro de Educación 
y Cultura e integrado por otros 3 ministros y el director de 
la Oficina de Planeación y Presupuesto. El segundo nivel 
lo integran, por un lado, la Agencia Nacional de Investiga-
ción e Innovación, que responde por la implementación de 
las políticas CTI; por otro, el Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (CONICYT), órgano consultivo conformado 
por miembros del gobierno, el sector académico, empre-
sarial, sindical y otras organizaciones. En el tercer nivel se 
identifican los actores beneficiados por los programas, en-
tre ellos empresarios y académicos. Bianchi et al. (2013) 
identifican cierto grado de indefiniciones entre los ministe-
rios que integran el GMI, lo cual deja alto grado de autono-
mía para la agencia y una extensión de sus funciones por 
encima de la gestión de instrumentos de política.

De acuerdo con UNCTAD (2017), los retos comunes 
de la gobernanza CTI en países en desarrollo radican 
en la insuficiente coordinación horizontal entre actores, 
la existencia de roles superpuestos y responsabilidades 
poco claras, el uso ineficiente de recursos limitados, o 
reasignación de recursos escasos a nuevos programas, 
la creación de comités o grupos de coordinación que no 
cumplen adecuadamente su función, así como la falta de 
continuidad de la política de CTI y las dificultades para 
establecer sus prioridades. Se identifican tres principios 
esenciales para el marco institucional de la gobernan-
za CTI:

1. Separar las funciones de formulación e implementación 
de la política de CTI.

2. Establecer una distinción clara de roles y responsabili-
dades, instaurando líneas de reporte institucionales de 
acuerdo con la jerarquía de los temas.

3. Separar las funciones de implementación y de evalua-
ción de políticas CTI para evitar conflictos de intereses.

El perfeccionamiento de la gobernanza de la política 
CTI ha sido uno de los logros de la República Popular 
China como parte de su apuesta por el desarrollo de su 
sistema nacional de innovación. El gobierno chino, y en 
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particular el Ministerio de Ciencia y Tecnología, ha pro-
movido una mejor coordinación entre iniciativas regiona-
les de CTI, ha fortalecido los vínculos entre el gobierno 
central y los gobiernos subnacionales, la evaluación de 
políticas y ha avanzado en la separación de las funciones 
de política y la gestión operacional de financiamiento a 
programas (OECD, 2009).

Por su parte, en la República Socialista de Vietnam 
puede apreciarse el denodado esfuerzo por crear un ro-
busto marco legislativo propicio para el desarrollo de una 
adecuada política y gobernanza de la CTI, en el contexto 
del SCTI (Ca y Xuyen, 2020).

En el caso cubano se observa la existencia de políti-
cas e instrumentos de CTI como parte de la transforma-
ción del SCTI (Rodríguez y Núñez, 2021) y la creación 
de nuevos espacios que promueven el vínculo entre el 
gobierno y el conocimiento experto (Díaz-Canel, 2021; 
Díaz-Canel y Núñez, 2020; Consejo de Estado, 2021b; 
Presidencia, 2021b) y por ende, la gobernanza de la  
CTI. Sin embargo, Cuba no cuenta con un modelo de go-
bernanza de la CTI que permita potenciar las conexiones 
entre los actores del SCTI y con ello favorecer la imple-
mentación de políticas e instrumentos de CTI.

5. Política para la reorganización del SCTI 
en Cuba

Esta política tiene como objetivo reorganizar el SCTI (CI-
DEL, 2018a), cuya misión es fomentar la generación, asi-
milación y aplicación de conocimientos y tecnologías, así 
como la conducta innovadora, con impactos efectivos en el 
desarrollo económico y social. Por su contenido y alcance 
constituye la más general y abarcadora de las políticas apro-
badas y está estructurada en cuatro ejes fundamentales:

1. Transformar la dirección del Sistema de Ciencia, Tec-
nología e Innovación (con vínculo directo a la gobernan-
za de la CTI).
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2. Perfeccionar los sistemas de planificación y financia-
miento de la actividad.

3. Detener el deterioro y retomar el crecimiento del poten-
cial científico y tecnológico.

4. Fortalecer la conexión del potencial científico y tecnoló-
gico con la producción de bienes y servicios y los pro-
cesos de dirección.

Aunque la implementación de esta política inició en 
2021, con la entrada en vigor del Decreto-Ley No. 7, algu-
nos elementos se introdujeron por el CITMA de manera ex-
perimental, como es el caso del Sistema de Programas y 
Proyectos de CTI y sus incentivos económicos asociados. 
Como resultado parcial, cerca del 10 % del financiamiento 
a programas y proyectos en 2021 fue dedicado a la remu-
neración de investigadores, profesores, estudiantes y en 
general a participantes en proyectos (Rodríguez, 2022b).

Las complejidades y desafíos de la transformación del 
SCTI, así como la multiplicidad de actores e instrumentos 
que intervienen en la implementación de las políticas CTI, 
demandan de la construcción de una adecuada gobernan-
za que propicie la articulación, coordinación y la participa-
ción de los actores del SCTI. Con el objetivo de avanzar 
en este propósito, a continuación se elabora el Modelo de 
gobernanza para la CTI en Cuba.

6. Guía metodológica para la elaboración 
de un modelo de gobernanza

Para la elaboración del Modelo de gobernanza de la CTI 
se ejecutaron los siguientes pasos, aplicables al análisis 
de la gobernanza en otros ámbitos:

1. Diagnóstico del sistema objeto de estudio, a partir de 
sus antecedentes y principales indicadores.

2. Identificación de las premisas para la elaboración del 
modelo, en correspondencia con los valores, escenario 
y trayectoria institucional del sistema objeto de estudio.
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3. Identificación de los actores que intervienen en la go-
bernanza, clasificados de acuerdo con tres variables 
generales:

• Actores que conducen la formulación de las políticas.
• Actores que implementan los instrumentos de las 

políticas.
• Actores beneficiarios de las políticas.

4. Caracterización de las principales interacciones entre 
los actores.

5. Retroalimentación, consistente en:

• Comparación del modelo con experiencias exitosas
• Análisis de vacíos en políticas, instrumentos y acto-

res de la gobernanza.

6. Propuesta de procedimiento auxiliar para la implemen-
tación del modelo, asociado al proceso de formulación, 
aprobación, implementación y evaluación de las polí-
ticas.

7. Premisas para la elaboración e imple-
mentación del Modelo de gobernanza 
de la CTI en Cuba

Para el caso cubano se identifican las siguientes premisas 
para la elaboración e implementación exitosa del Modelo 
de gobernanza de la CTI:

1. Voluntad política del Estado y el gobierno para de-
sarrollar una adecuada gobernanza de la CTI.

2. Análisis crítico de enfoques, políticas e instrumentos 
CTI previo a su uso en el SCTI. Ética y equidad.

3. Promoción de un SCTI amplio e inclusivo, sustentado 
en un marco regulatorio coherente y flexible, que al-
canza potencialmente la sociedad en pleno.
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4. Reconocimiento de la relevancia de fortalecer las co-
nexiones entre los actores del SCTI, avanzando en 
diseños institucionales apropiados en sectores y terri-
torios y descentralizando su institucionalización.

5. Reconocimiento a una gobernanza multinivel y al pa-
pel de la innovación como herramienta estratégica 
para el desarrollo local.

6. Instrumentación de un ordenamiento territorial sus-
tentado en la innovación, coherente con las caracte-
rísticas propias de regiones, provincias, municipios y 
localidades.

7. Fomento de una administración pública innovadora, 
que incorpore las herramientas de la transformación 
digital y desarrolle mecanismos ágiles de coordina-
ción y concertación de políticas e instrumentos CTI. 
Promoción de una gobernanza que promueva las in-
teracciones ministeriales. Creación de nuevas figuras 
estatales especializadas –como las agencias de inno-
vación– y por tanto más efectivas en la implementa-
ción de instrumentos CTI.

8. Reconocimiento del nexo entre políticas económicas y 
sociales y políticas de CTI, sin perjuicio de la relevan-
cia de políticas e instrumentos específicos de CTI.

9. Fomento de una cultura de innovación en la socie-
dad, caracterizada por el aprendizaje continuo, la 
formación y la capacitación. Impulso a una comuni-
cación social de la CTI que favorezca el pensamiento 
crítico.

10. Promoción de mecanismos efectivos de participación 
de los actores del SCTI en la formulación, aproba-
ción, implementación y evaluación de las políticas e 
instrumentos de CTI en los diferentes niveles. Debe 
valorarse la creación de centros especializados para 
la evaluación de políticas e instrumentos CTI, que 
priorice la participación de los actores beneficiarios 
de la política.

El decálogo de premisas expuesto para la elaboración 
del Modelo de gobernanza de la CTI permite avanzar en la 
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identificación de los actores que intervienen en la gober-
nanza de la CTI en Cuba.

8. Elaboración del Modelo de gobernan-
za de la CTI en Cuba. Instituciones que 
sustentan la gobernanza del SCTI

Las instituciones que sustentan la gobernanza del SCTI 
cubano son de naturaleza diversa. La concepción amplia 
e inclusiva del SCTI y su reconocimiento en las dimensio-
nes nacional, sectorial y territorial, condiciona la incorpo-
ración en este proceso de todos los actores, con indepen-
dencia de su rol. En Cuba pueden ser identificados tres 
niveles de gobernanza:

Altas autoridades encargadas de la formulación  
de la política CTI

Este nivel incluye órganos con influencia en la toma de 
decisiones de política CTI, presididos por autoridades del 
Estado y el gobierno nacional, como el Consejo Nacional 
de Innovación y el Consejo Interinstitucional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación. Asimismo, incluye un sistema 
de trabajo gubernamental como el Sistema de Gestión de 
Gobierno basado en Ciencia e Innovación.

La dirección y organización del SCTI es responsabilidad 
del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, en 
tanto otros ministerios, entidades nacionales y los gobiernos 
territoriales asumen responsabilidades de elaboración de 
política CTI en el marco de sus competencias. Se incluye la 
Academia de Ciencias de Cuba, como órgano asesor y con-
sultivo del Estado en materia de ciencia; la Asamblea Na-
cional del Poder Popular (ANPP) y las asambleas municipa-
les del poder popular (AMPP). Otro actor relevante son las 
autoridades nacionales reguladoras, como el Centro para 
el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos 
Médicos, la Oficina de Regulación Ambiental y Seguridad 
Nuclear, la Oficina Nacional de Normalización, entre otras.
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El surgimiento de nuevas figuras que promueven la coor-
dinación y conciliación de políticas CTI, como el Consejo 
Nacional de Innovación y el Consejo Interinstitucional de  
CTI, incorpora dos relevantes actores a la gobernanza  
de CTI. Sus principales características se reflejan en la Ta-
bla 1. Sus roles no sustituyen a las instituciones referidas 
en el Decreto-Ley No. 7 de 2021, como los ministerios, las 
entidades nacionales y los gobiernos territoriales. El SGG-
CI, por su parte, involucra a todos los actores referidos an-
teriormente, por lo que articula y dinamiza el desempeño 
de sus roles respectivos en el contexto del SCTI.

Puede apreciarse que si bien existen importantes pun-
tos de contacto entre las misiones y funciones de los ac-
tores vinculados a la gobernanza en la formulación de 
política CTI, las disposiciones jurídicas vigentes definen 
en cada caso sus roles específicos dentro de este proce-
so. Se combinan instituciones con mayor trayectoria ins-
titucional –CITMA y sus delegaciones territoriales, Minis-
terio de Educación Superior, Academia de Ciencias de 
Cuba–, con figuras novedosas como el Consejo Nacional 
de Innovación y el Consejo Interinstitucional de CTI.

Consejo Nacional de Innovación Consejo Interinstitucional de CTI

Misión Órgano consultivo del Estado, de 
carácter nacional, que asiste al Pre-
sidente de la República, orientado 
a recomendar las decisiones para 
impulsar la innovación en el funcio-
namiento del Estado, el gobierno, 
la economía y la sociedad de forma 
coordinada e integrada, que con-
tribuya a la visión de la nación, así 
como al cumplimiento del PNDES 
vigente

Órgano que se ocupa de conducir el ciclo 
de planificación estratégica del PNDES has-
ta el 2030, en su eje estratégico “Potencial 
humano, ciencia, tecnología e innovación”, 
para lo cual expresa su accionar en el Ma-
croprograma de CTI y conduce programas 
y proyectos

Preside Presidente de la República Asiste: 
Secretaría Técnica

Viceprimer Ministro
Asiste: Secretaría Técnica

Integran Ministros, expertos y empresarios Representantes OACE, territorios, expertos 
y empresarios

▼Tabla 1. Principales características del Consejo Nacional de Innovación  
y el Consejo Interinstitucional de CTI, en su vínculo con la gobernanza CTI
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Consejo Nacional de Innovación Consejo Interinstitucional de CTI

Funciones y 
objetivos que 
influyen en la 
gobernanza CTI
(selección)

• Fomentar la innovación en la 
administración pública para 
fortalecer su capacidad de 
gestión y elaboración de políticas

• Coordinar acciones y establecer 
prioridades que fomenten 
innovaciones relevantes

• Fortalecer vínculos y establecer 
sinergias entre las políticas que 
contribuyen a la innovación

• Constituir un espacio de 
intercambio de ideas, 
metodologías, modelos y 
experiencias, en materia de 
innovación

• Fomentar la comunicación social 
de la innovación en el país

• Impulsar la innovación para 
el desarrollo territorial y local, 
armonizado con el nivel nacional 
y sectorial

• Consolidar y modernizar el SCTI
• Implementar la política tecnológica que 

propicie el vínculo entre las políticas de 
innovación y las políticas de desarrollo 
productivo sostenible

• Potenciar el papel de la innovación y  
la generación de conocimiento para la  
competitividad empresarial y el 
perfeccionamiento de la administración 
pública

• Consolidar un sistema de fomento a 
emprendimientos que articule a los 
distintos actores en la promoción de la 
innovación

• Mejorar el acceso a financiamiento de 
la actividad de ciencia, tecnología e 
innovación

Fuente: elaboración propia a partir de Consejo de Estado (2021),  
Presidencia (2021a) y Presidencia (2021b).

Se evidencia también una transición en el proceso de 
formulación de políticas, a partir de la extinción de la CI-
DEL y el surgimiento de los Consejos Interinstitucionales, 
como espacios decisivos en la implementación de los li-
neamientos y el PNDES 2030.

La vinculación entre los distintos ministerios para la 
construcción de una adecuada gobernanza en la formula-
ción de políticas CTI es un elemento clave y a su vez un 
desafío relevante en las condiciones cubanas. Los organis-
mos e instituciones responden aún con mucha fuerza a sus 
propias trayectorias institucionales y por ende a una visión 
sectorial del desarrollo, a pesar de los constantes llamados 
de la dirección del país a la integración y concertación.

Resulta particularmente complejo compatibilizar políti-
cas públicas que han sido concebidas con una visión sec-
torial. Aunque no es este un fenómeno únicamente cuba-
no, su expresión nacional es apreciable. La construcción 
de una gobernanza que promueva las interacciones supra-
ministeriales (como los macroprogramas y antes la CIDEL) 
es uno de los caminos para abordar esta problemática.
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Otra alternativa, complementaria a la primera, es la re-
organización de las estructuras ministeriales, concentrando 
en un menor número de organismos las funciones estatales, 
lo que puede contribuir a una mejor gobernanza en los nive-
les intermedios y un gobierno más eficiente. Es también una 
oportunidad para la creación de estructuras estatales espe-
cializadas –como las agencias de innovación– y por tanto 
más efectivas en la implementación de instrumentos CTI. 
Ambas alternativas pueden aportar a la gobernanza de la 
CTI y al incremento de sus aportes al modelo de desarrollo 
socialista. La Figura 3 identifica los actores esenciales para 
la gobernanza de la CTI en Cuba, desde la perspectiva del 
proceso de formulación de políticas públicas.

 ▲Figura 3.  
Actores esenciales 
para la gobernanza 
de la CTI en Cuba, 

desde la perspectiva 
del proceso  

de formulación de 
políticas públicas.

Fuente:  
elaboración propia.

El caso de la Asamblea Nacional del Poder Popular 
(ANPP) resulta interesante: en su carácter de máximo ór-
gano legislativo del país, siempre ha contado con comi-
siones de trabajo a cargo de la atención de la actividad 
científica, esencialmente vinculada al control de políticas 
y documentos programáticos. La presente legislatura, sin 
embargo, ha incorporado a sus acciones el control de la 
implementación del SGGCI y de la implementación de  
la transformación del SCTI, esencialmente en el nivel pro-
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vincial y municipal. Su aporte a la difusión de la nueva 
institucionalidad del SCTI, a la participación de los acto-
res municipales y locales en la formulación de las políticas 
CTI (en espacios donde los actores nacionales y sectoria-
les juegan aún un muy limitado papel) y a la promoción de 
una gobernanza CTI multinivel, la identifica como un actor 
de creciente relevancia para el desarrollo de una adecua-
da gobernanza CTI, acorde con la visión de SCTI inclusivo 
y amplio promovida por el Estado.

Finalmente, resulta relevante apuntar la necesidad de 
que Cuba cuente con una norma con rango de ley para la 
CTI: sería coherente con la nueva Constitución, con las 
transformaciones del SCTI y con la implementación del 
SGGCI. El propio proceso de construcción de la ley refor-
zaría la participación de los actores del SCTI, aportaría a 
la promoción de la cultura CTI –en particular la de innova-
ción– y afianzaría el desarrollo de una gobernanza de la 
CTI acorde con la actualización del modelo de desarrollo 
en la transición al socialismo.

Instituciones a cargo de la implementación  
de la política, fondos e instrumentos  
para la promoción de la CTI

En este nivel de gobernanza se distinguen el Fondo de 
Ciencia e Innovación (FONCI), que opera una Junta Multi-
sectorial con presencia del MEP, MFP, BCC, MTSS y CIT-
MA, la Oficina de Gestión de Fondos y Proyectos Interna-
cionales del CITMA –a cargo de la gestión de los fondos 
presupuestarios para Programas Nacionales, Sectoriales 
y Territoriales de CTI–, las comisiones encargadas de la 
certificación de competencias de investigadores, docto-
res y tecnólogos del país (Comisión Nacional de Cate-
goría Científica, Comisión Nacional de Grado Científico, 
Comisión Nacional de Especialización en Tecnologías de 
Avanzada) y la certificación de revistas científicas.

Las Organizaciones Superiores de Desarrollo Empre-
sarial (OSDE) –máxima instancia organizativa de las em-
presas estatales, presididas por Juntas de Gobierno– y 
los bancos comerciales –a través del crédito bancario– 
son también instituciones públicas que financian la CTI. 
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Los gobiernos territoriales pueden financiar CTI a través 
de proyectos y en particular los municipales cuentan con 
los proyectos de desarrollo local.

Debe destacarse, como parte de la trayectoria institu-
cional de la ciencia cubana, la creación por Fidel, en 1981, 
del Frente Biológico –como espacio de impulso y concer-
tación de voluntades y prioridades en este campo–, que 
derivó en 1992 en el Polo de la Biotecnología y posterior-
mente en el OSDE BioCubaFarma (2012). Esta experien-
cia incluyó la generación de nuevos instrumentos de CTI 
para las nuevas organizaciones, como la figura de Unida-
des Presupuestadas con Tratamiento Especial y la cate-
goría Reserva Científica, para la formación de los futuros 
profesionales que acompañarían el desarrollo institucional 
proyectado. Estas iniciativas fueron extendidas, posterior-
mente, a otros sectores científicos.

La organización de polos temáticos y territoriales se 
mantiene en la actualidad, existiendo polos científico-pro-
ductivos en todas las provincias y el municipio especial, 
así como el polo de las ciencias sociales y humanísti-
cas, a nivel nacional y los consejos provinciales de cien-
cias sociales y humanísticas a escala provincial, bajo la 
coordinación del CITMA. Adicionalmente, la Asociación 
Nacional de Innovadores y Racionalizadores (ANIR) y 
las Brigadas Técnicas Juveniles (BTJ), con presencia 
en todo el país, promueven y reconocen los resultados 
de la innovación. El Fórum de Ciencia y Técnica (FCT), 
por su parte, fomenta desde la visión de un movimiento 
político, la realización de actividades de innovación en 
todos los actores sociales, con un reconocido liderazgo 
como fuente de innovación interna en las empresas.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, 
la Ciencia y el Deporte (SNTECD) –continuador del Sindica-
to Nacional de Trabajadores de la Ciencia, creado por Fidel 
en 1992– y la propia Academia de Ciencias de Cuba, son 
también considerados elementos integradores del SCTI.

Las organizaciones integradoras son especialmen-
te importantes para una adecuada gobernanza de CTI, 
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acorde con las características y los valores del Estado 
socialista, enfatizándose el carácter social e inclusivo 
de los resultados de la ciencia y la innovación, el re-
conocimiento moral de los trabajadores del sector y el 
valor inconmensurable de servir al pueblo como parte 
de este.

Por otro lado, dos nuevos instrumentos CTI se encuen-
tran en construcción como parte de la implementación 
de políticas CTI: el Sistema nacional de investigadores y 
tecnólogos y el Sistema nacional de becas doctorales, en 
tanto se fomenta la creación de los consejos técnicos ase-
sores en OACE, gobiernos, OSDE y entidades nacionales 
(EN), como espacios claves para la gobernanza multinivel 
de la CTI. Al cierre de 2022 contaban con consejos téc-
nicos asesores el 100 % de los organismos y gobiernos 
provinciales, 78 % de los OSDE, 83 % de las entidades 
nacionales y 163 gobiernos municipales (97 %).

 ▼Figura 4.  
Actores esenciales 
para la gobernanza 
de la CTI en Cuba, 
desde la perspec-
tiva del proceso de 
implementación  
de políticas, fondos 
e instrumentos 
de CTI.
Fuente:  
Elaboración propia

La Figura 4 muestra los actores principales de la go-
bernanza CTI en este nivel, que focaliza el proceso de 
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implementación de las políticas e instrumentos CTI y 
el fomento a esta actividad. Se aprecia una limitada 
presencia de iniciativas específicas para el impulso a 
la innovación, como programas especiales o agencias 
especializadas, predominando la visión de una innova-
ción proveniente esencialmente de la actividad cien-
tífica.

Organizaciones que realizan  
las actividades de ciencia, tecnología  
e innovación y que son los  
beneficiarios directos del financiamiento  
público

El caso cubano se distingue por la multiplicidad de acto-
res en este nivel de gobernanza, dadas sus reconocidas 
capacidades nacionales en CTI: se identifican 249 enti-
dades de ciencia, tecnología e innovación (ECTI) (142 
centros de investigación, 25 centros de servicios cientí-
fico-tecnológicos y 68 unidades de desarrollo e innova-
ción), 51 universidades y más de 350 institutos politéc-
nicos (CITMA, 2022). Más del 70 % de las ECTI radican 
en La Habana. A nivel municipal, en el 20 % de los mu-
nicipios (41) existen ECTI y el 30 % cuenta con ECTI o 
sus filiales (63 municipios). En el caso de los Centros 
Universitarios Municipales (CUM), estos alcanzan 122 
municipios. Una decena de municipios cubanos no cuen-
tan con ECTI, filiales de ECTI o CUM.

Incluye instituciones de interfaz como los parques 
científico-tecnológicos (2), empresas de interfaz (4), fun-
daciones (1) y laboratorios de innovación digital (5). En 
este nivel también se encuentra el sector productivo y 
de servicios, que incluye más de 2 000 empresas esta-
tales, 8 000 mipymes –con destaque para las empresas 
de alta tecnología–, más de 5 000 cooperativas y cerca 
de 500 000 trabajadores por cuenta propia, así como las 
entidades de servicios públicos como hospitales, institu-
ciones educativas, culturales, entre otras. Además, se 
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identifican decenas de sociedades científicas y en ge-
neral asociaciones sin fines de lucro, cuyos órganos de 
relación son CITMA, MINSAP y MES, entre otros.

La Academia de Ciencias de Cuba, ya identificada 
como un actor determinante de la gobernanza para la 
formulación de las políticas públicas, desempeña tam-
bién un rol como actor beneficiario del financiamiento 
público, dado que sus miembros pertenecen a las dis-
tintas organizaciones que realizan actividades de CTI 
en el país.

En este nivel, es previsible el surgimiento en el mediano 
plazo de nuevas figuras dinamizadoras de la innovación, 
como centros tecnológicos, centros de entrenamiento 
vinculados a la transferencia de tecnología, incubado-
ras de empresas e iniciativas fruto del establecimiento 
de alianzas público-privadas para el fomento de la inno-
vación.

El rol de la inversión extranjera directa en la activi-
dad de innovación puede favorecer este nivel de go-
bernanza CTI, a partir del desarrollo de empresas de 
propósito específico para la explotación conjunta de de-
rechos de propiedad intelectual u otras modalidades de  
valorización de intangibles, en especial en el sector  
de la biotecnología o el establecimiento de laboratorios 
e infraestructuras de CTI asociadas al proceso inver-
sionista. La maduración de figuras nacionales como los 
parques científico-tecnológicos y las empresas de alta 
tecnología deben propiciar un avance en el proceso de 
internacionalización de la ciencia y la innovación cuba-
na, que incremente su presencia en instituciones forá-
neas equivalentes.

La Figura 5 muestra los actores principales de la gober-
nanza CTI en este nivel, que identifica las organizaciones 
que realizan las actividades de ciencia, tecnología e inno-
vación y que son los beneficiarios directos del financia-
miento público.



30 

CIENCIA E INNOVACIÓN  
PROCESOS SOCIALES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

 ▲Figura 5. 
Actores esenciales 
para la gobernanza 
de la CTI en Cuba: 
organizaciones que 

realizan las activi-
dades de CTI y que 

son beneficiarios 
directos del financia-

miento público.
Fuente:  

elaboración propia.

La identificación de los distintos actores del SCTI en el 
caso cubano y sus interacciones, el análisis de las prin-
cipales políticas e instrumentos CTI y en general la nue-
va institucionalidad asociada a las transformaciones del 
SCTI, nos permite formular el Modelo de gobernanza de 
la CTI en Cuba, según muestra la Figura 6.

El análisis del modelo de gobernanza contribuye a la 
solución de una de las fallas sistémicas del SCTI asocia-
da a la limitada conexión entre los actores, cuyas con-
secuencias se reflejan en la coordinación, conciliación y 
participación en el proceso de formulación, aprobación, 
implementación y evaluación de políticas e instrumentos 
de CTI y por ende en la transformación del SCTI. Las 
fallas asociadas a la insuficiente información y capacita-
ción sobre el nuevo marco regulatorio son también aten-
didas. La elaboración del Modelo de gobernanza de la 
CTI favorece el conocimiento y las conexiones entre acto-
res del SCTI y la concertación de mecanismos de gober-
nanza. Adicionalmente, proporciona información sobre 
las interacciones entre políticas e instrumentos en los di-
ferentes niveles de gobernanza y entre el ámbito nacional 
y subnacional.



 ▲Figura 6. Modelo de gobernanza de la CTI en Cuba.
Fuente: elaboración propia.
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10. Gobernanza multinivel  
en la implementación de políticas  
CTI. Aprendizajes y limitaciones

La aplicación del modelo de gobernanza de la CTI a la for-
mulación e implementación de las políticas CTI, a partir de la 
promoción de la participación de los actores beneficiarios de 
estas, presenta diferentes grados de avance en dependen-
cia de la política específica, lo que trae como consecuencia 
un desigual desarrollo de la gobernanza multinivel.

La visión de gobernanza de la CTI no fue considerada 
en la formulación de las primeras políticas del periodo es-
tudiado, como la de Reordenamiento de las ECTI (Tabla 2).  
En casos más recientes, como la política para el uso de 
organismos genéticamente modificados en la agricultura, 
se incluyen instrumentos específicos que promuevan la 
gobernanza en su implementación, incluso en diferentes 
niveles. Es el caso de la Comisión Nacional de Organis-
mos Genéticamente Modificados y sus expresiones terri-
toriales, en provincias con planes de desarrollo de estas 
tecnologías. La composición de estas comisiones es un 
reflejo de su objetivo de promover una adecuada gober-
nanza: incorporan instituciones con funciones de gobierno 
(CITMA, MINSAP, MINAG), reguladoras (ambiental, sani-
dad vegetal y animal, salud…), productivas, de investiga-
ción (BioCubaFarma, universidades, centros de ciencias 
sociales) y actores vinculados a la capacitación, forma-
ción y a la comunicación social.

Por otro lado, a los roles decisivos que en la implemen-
tación de las políticas CTI se les ha atribuido al Consejo 
Interinstitucional de CTI (Macroprograma CTI) y al propio 
CITMA se suman otros espacios de coordinación espe-
cíficos creados por las propias políticas, que favorecen 
la gobernanza multinivel del proceso, participando direc-
tamente los actores beneficiarios de la política CTI. Las 
delegaciones territoriales del CITMA, por ejemplo, tienen 
entre sus objetivos de trabajo la implementación de las 
políticas de CTI y sus correspondientes normas jurídicas, 
en cada una de sus provincias y municipios.
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La participación de los actores beneficiarios de las po-
líticas en su implementación y evaluación (retroalimenta-
ción) ha favorecido el proceso de modificación de normas 
jurídicas como las del sistema de programas y proyectos de  
CTI y las empresas de alta tecnología, en corresponden-
cia con los cambios en el escenario económico del país y 
con la propia experiencia de implementación.

La Tabla 2 resume los mecanismos de gobernanza y los 
correspondientes aprendizajes y limitaciones identificados 
para una selección de políticas. Se constata la inclusión 
de arreglos institucionales que favorecen la gobernanza 
multinivel en las políticas de más reciente formulación.

Tabla 2. Gobernanza en la implementación de las políticas de CTI  
para la transformación del SCTI en políticas seleccionadas

Política CTI Mecanismos de gobernanza 
para su implementación

Aprendizajes y limitaciones  
de la gobernanza CTI

Reordenamiento de las 
Entidades de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 
(ECTI)

1. CIDEL-CITMA
2. Grupo Temporal de Trabajo

• Paradoja reorganización ECTI-SCTI
• Limitado acompañamiento de los 

OSDE a tránsito de ECTI de Unidad 
Presupuestada a Empresa

• Insuficiente adecuación del plan 
económico a transformaciones ECTI

• Limitada participación de los 
trabajadores de las ECTI en la 
formulación de la política

• No inclusión de las universidades en 
la formulación de la política

Reorganización del
Sistema de Ciencia, Tec-
nología e Innovación

1. CIDEL-CITMA
2. Consejo Nacional de 

Innovación
3. Consejo Interinstitucional 

CTI
Proyecto “Institucionalidad y 
marco regulatorio del SNCTI”

• Positiva participación de la ACC en 
la elaboración de la política

• Limitada participación de 
empresarios y de la sociedad civil 
en la formulación de la política

• Insuficiente conciliación de 
instrumentos: o incentivos a nuevas 
figuras económicas que dinamizan 
innovación, luego extendidos a todo 
el sector empresarial

• Insuficientes procedimientos 
administrativos (recursos humanos, 
contabilidad)

• Limitada preparación/capacitación 
de actores del SCTI



Política CTI Mecanismos de gobernanza 
para su implementación

Aprendizajes y limitaciones  
de la gobernanza CTI

Definición y creación 
de Empresas de Alta 
Tecnología

1. CIDEL-CITMA
2. Grupo Temporal de Trabajo
3. Consejo

Interinstitucional CTI
Proyecto “Institucionalidad 
y marco regulatorio del 
SNCTI”

• Positiva participación empresarial en 
formulación de la política

• Insuficiente conciliación de 
instrumentos:

 – incentivos a las EAT extendidos a 
todo el sector empresarial

 – Autonomía para definir salarios 
en sector empresarial

• Insuficiente conexión entre políticas 
globales (económica, comercio 
exterior…) y políticas CTI

• o EAT y clasificación empresarial
• Escaso avance en creación de 

nuevas EAT a partir de UP

 – Participación de beneficiarios de 
las políticas en actualización de 
normas jurídicas

Creación de Parques 
científicos y tecnológicos 
y de las Empresas de 
Ciencia y Tecnología 
que funcionan como 
interfaz

1. CIDEL-CITMA- MES
2. Consejo interinstitucional 

CTI Proyecto “Fomento de 
actividades y estructuras 
dinamizadoras de la CTI”

• Positiva conducción supraministerial 
y coordinación CITMA, MES, 
MINCOM

• Insuficiente participación de 
universidades y territorios en 
formulación de la política

• Limitada gobernanza multinivel:

 – Aprobación de experimentos 
definidos verticalmente, limitando 
iniciativas territoriales

 – Centralización de competencias 
para la aprobación de las 
propuestas

• Insuficiente conciliación de 
instrumentos:

 – Incentivos del SPP e incentivos 
propios de empresas de interfaz

• Participación de beneficiarios de las 
políticas en actualización de normas 
jurídicas

Tabla 2. (Cont.)



Política CTI Mecanismos de gobernanza 
para su implementación

Aprendizajes y limitaciones  
de la gobernanza CTI

Organismos  
Genéticamente  
Modificados  
en la Agricultura

1. CIDEL-CITMA
2. Consejo Interinstitucional 

CTI Proyecto “Institucionali-
dad y marco regulatorio del 
SNCTI”

3. Programa de Soberanía 
Alimentaria y Educación 
Nutricional

4. Comisión Nacional de OGM
5. Comisiones provinciales de 

OGM

• Positiva coordinación en la 
implementación de la política, por la 
Comisión Nacional de Organismos 
Genéticamente Modificados

 – Participación de expertos en 
tecnología OGM

 – Participación de las ciencias 
sociales y humanísticas

 – Acompañamiento de la 
comunicación social a la 
implementación de la política

 – Evaluación integral de riesgos de 
introducción de OGM en regiones 
y territorios

 – Aprobación de planes de 
desarrollo

• Constitución comisiones 
provinciales en provincias con 
planes de desarrollo

• Capacitación de actores claves
• Proyecto internacional para creación 

de capacidades en OGM

Política integral para la 
tecnología

1. CIDEL-CITMA
2. Grupo Temporal de Trabajo
3. Consejo

Interinstitucional CTI
Proyecto “Plan  
estratégico nacional de 
desarrollo tecnológico”

• Positiva coordinación en la 
implementación de la política, por 
el Grupo Temporal de Trabajo y el 
Proyecto “Plan estratégico nacional 
de desarrollo tecnológico”

 – Participación de ámbitos 
regulatorios y de promoción de 
tecnologías

 – Coordinación con políticas 
de desarrollo industrial y de 
automatización

• Comisión Nacional presidida 
por CITMA, con participación de 
autoridades rectoras en ramas de la 
tecnología

• Evaluación integral de tecnología
• Estrategias de desarrollo 

tecnológico nacional, sectoriales  
y territoriales
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Por otro lado, las premisas identificadas para la elabo-
ración del Modelo de gobernanza de la CTI han caracteri-
zado la implementación de las políticas, entre otras, en los 
ejemplos siguientes:

• Análisis crítico de enfoques, políticas e instrumentos 
CTI previo a su utilización en el SCTI: evaluación de 
incentivos económicos del sistema de programas y pro-
yectos, parques científico-tecnológicos y empresas de 
alta tecnología.

•	 Promoción de un SCTI amplio e inclusivo, sustentado 
en un marco regulatorio flexible: el Decreto-Ley No. 7 
de 2021 da cabida a futuras formas institucionales para 
realizar la actividad de interfaz.

•	 Reconocimiento de la relevancia de fortalecer las cone-
xiones en el SCTI, avanzando en diseños instituciona-
les flexibles y apropiados a las realidades concretas de 
sectores y territorios y descentralizando su instituciona-
lización: propuesta de parque tecnológico en Yaguajay, 
Sancti Spíritus, evaluado positivamente por el Consejo 
Interinstitucional de CTI y su secretaría técnica.

Otras premisas identificadas durante la elaboración 
del modelo deben continuar siendo objeto de atención 
en el corto y mediano plazo, tales como la instrumenta-
ción de un ordenamiento territorial sustentado en la in-
novación, el fomento de una administración pública más 
innovadora, el surgimiento de nuevas figuras estatales 
especializadas –como las agencias de innovación– y por 
tanto más efectivas en la implementación de instrumen-
tos CTI. Otro aspecto esencial radica en continuar pro-
moviendo mecanismos efectivos de participación de los 
actores del SCTI en la formulación, aprobación, imple-
mentación y evaluación de las políticas e instrumentos  
de CTI en los diferentes niveles. La experiencia práctica de  
implementación de políticas e instrumentos de CTI en 
Cuba demuestra que en la medida en que se fortalece la 
gobernanza multinivel en la implementación de las polí-
ticas –conciliación, concertación, participación–, aumen-
ta la comunicación entre los actores encargados de su 
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ejecución y su capacidad para incidir en el éxito de sus 
instrumentos.

Conclusiones

Se elabora un Modelo de gobernanza de la CTI en Cuba, 
a partir de la identificación de premisas para su implemen-
tación y la caracterización de los actores de la gobernanza 
CTI, sus roles dentro del SCTI y sus principales interac-
ciones. Se identifican 3 niveles de gobernanza y múltiples 
instrumentos, con predominio del nivel nacional.

La formulación de políticas CTI la conducen órganos 
como el Consejo Nacional de Innovación y el Consejo In-
terinstitucional de CTI. La organización del SCTI es respon-
sabilidad del CITMA, de conjunto con la Academia de Cien-
cias de Cuba y otros ministerios, entidades nacionales y los 
gobiernos territoriales. Se destaca el rol, aún limitado, de la 
ANPP, las AMPP y las Autoridades Nacionales Reguladoras.

La implementación del SGGCI jerarquiza la actividad 
de CTI en todos los niveles de la gestión gubernamen-
tal. Se evidencia un ajuste en el proceso de formulación 
de políticas, a partir de la extinción de la CIDEL y el 
surgimiento de los Consejos Interinstitucionales del PN-
DES 2030. El modelo puede beneficiar la coordinación 
de actores en este nivel de gobernanza. Resulta par-
ticularmente complejo compatibilizar políticas públicas 
que han sido concebidas con una visión sectorial.

En el nivel de gobernanza de la CTI relacionado con 
los instrumentos para la promoción y el financiamiento, se 
destaca la implementación de incentivos asociados al sis-
tema de programas y proyectos, y dos instrumentos CTI 
en construcción: el Sistema nacional de investigadores y 
tecnólogos y el Sistema nacional de becas doctorales, en 
tanto se fomenta la creación de consejos técnicos ase-
sores en todas las instituciones del país como espacios 
claves para la gobernanza multinivel de la CTI. Se aprecia 
una limitada presencia de instrumentos específicos para 
la promoción de la innovación, como agencias o progra-
mas especiales.
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El tercer nivel de gobernanza de la CTI identifica a ac-
tores consolidados como las entidades de ciencia, tecno-
logía e innovación, universidades e institutos politécnicos 
y nuevos agentes como parques científico-tecnológicos, 
empresas de interfaz, fundaciones y laboratorios de inno-
vación digital. En este nivel también se encuentra el sector 
productivo y de servicios con destaque para las empresas 
de alta tecnología, las entidades de servicios públicos y 
las sociedades científicas.

La elaboración del Modelo de gobernanza de la CTI 
favorece el conocimiento y las conexiones entre actores 
del SCTI y la concertación de mecanismos de gobernan-
za. Proporciona información sobre las interacciones entre 
políticas e instrumentos en los diferentes niveles de go-
bernanza y entre el ámbito nacional y subnacional.

La valoración de la implementación del Modelo de go-
bernanza de la CTI identifica al SCTI como un sistema de 
innovación en transición-construcción, con vacíos institu-
cionales y limitado desarrollo de figuras especializadas en 
la promoción de la innovación, como agencias de inno-
vación, centros tecnológicos e incubadoras. Se constata 
una mayor conciliación en la formulación e implementa-
ción de políticas (PCT, EAT) e instrumentos (incentivos a 
la producción científica y la innovación) y una mejora en la 
gobernanza de implementación de políticas (como OGM y 
Tecnología, concebidas a la luz del modelo), con respecto 
a políticas precedentes.
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Introducción

Los Sistemas de Ciencia, Tecnología e Innovación (SCTI) 
de cada país son fenómenos particularmente, complejos 
y heterogéneos, producto de las diferentes dinámicas de 
desarrollo de cada región. Se evidencia que en la mayoría 
de los países latinoamericanos, los SCTI han cobrado una 
mayor importancia a partir de su implicación en el dise-
ño de políticas públicas, políticas de ciencia, y en la crea-
ción de diferentes mecanismos de articulación de redes 
que promueven y materializan procesos de investigación, 
desarrollo e innovación (I+D+i) aplicados en la sociedad 
(lemarChand, 2010).

Uno de los autores que más ha investigado el tema 
es lundval.l (1992), quien ha estudiado a profundidad 
los procesos de innovación siguiendo en muchos estu-
dios las ideas de sChumpeter (1934), respecto a las posi-
bilidades de unir piezas del conocimiento existente para 
desarrollar nuevas innovaciones. Estos autores han ana-
lizado el carácter acumulativo y no lineal de la innovación; 
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y lo más importante, que esta no solo es producto del 
vínculo entre investigación básica e innovación técnica 
(lundval.l y Johnson, 1994); juicios que esta investiga-
ción comparte desde el criterio de que la innovación es 
consecuencia de un intercambio de saberes diversos que 
se complementan en la búsqueda de soluciones a una 
necesidad común en un contexto determinado.

En la región latinoamericana también están operan-
do cambios en la manera de entender el desarrollo de la 
ciencia, la tecnología, la innovación y el medio ambien-
te (CTI-MA), así como sus interacciones. Antes predo-
minaban iniciativas basadas en el enfoque lineal, o sea, 
desarrollos provenientes casi exclusivamente de la aca-
demia; mientras ahora tienen mayor relevancia los en-
foques de innovación abierta, participativa e incluyente. 
Esta investigación insiste en que el conocimiento pue-
de provenir de cualquier fuente y está en todas partes, 
por ello, lo más importante son las conexiones entre sus 
diferentes actores y participantes de forma cooperativa  
(díaz, 2017, 2018).

Los nuevos contextos e interpretaciones de los proce-
sos de innovación han exigido que dentro de las políticas 
de los SCTI se trabaje más el componente humano, es-
pecíficamente en la gestión del talento humano y de sus 
conocimientos; siendo un factor crítico de éxito las dife-
rentes formas de gestión tanto de la información como 
del conocimiento que subyace en los diferentes actores y 
procesos del SCTI.

En Latinoamérica el trabajo de sáBato y Botana (1968) 
fue precursor en estos temas; igual que los de Gabriela 
dutrénit y otro prestigioso grupo de investigadores, que 
se han ocupado de llamar la atención sobre las necesa-
rias relaciones entre los principales actores de una econo-
mía nacional; el gobierno, la estructura productiva y la in-
fraestructura científica tecnológica, encontrándose dentro 
de esta última las universidades como entes promotores y 
ofertantes del conocimiento (dutrénit y núñez, 2017).

Otra investigación que ha marcado pautas desde su 
surgimiento es la de etzKoWitz (2003), quien describe de 
forma muy lógica la relación articulada que debe existir 
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entre la universidad (academia), el sector productivo (em-
presas) y el gobierno (Estado), haciendo una analogía con 
las aspas de una triple hélice. El movimiento cíclico, conti-
nuo y sistemático de las tres aspas orientan los diferentes 
desarrollos desde su vinculación y conexiones. Esta arti-
culación armónica permite interconectar personas, disci-
plinas y conocimientos, donde la universidad desempeña 
un papel estratégico y propulsor en el fomento de las rela-
ciones con las empresas, con la asesoría de los gobiernos 
y demás actores de la sociedad.

En las relaciones entre esta triple hélice es necesario 
contar con entidades que articulen al demandante de co-
nocimientos con el ofertante de los recursos, porque en 
muchas ocasiones el primero no conoce que está disponi-
ble o qué conocimientos se están desarrollando en las ins-
tituciones académicas; y a su vez, la academia desconoce 
y no sabe qué necesidades tiene el productor de bienes y 
servicios (triana, val.dés, martínez y varela, 2018).

Todas estas iniciativas investigativas están en armonía 
con llamamientos internacionales y regionales en busca 
de avanzar hacia nuevos modelos de desarrollo, donde 
cada vez es más relevante y definitorio el rol de la CTI 
dentro de la economía de los países (CEPAL, 2016). Por 
ello, las economías modernas confían para su desarrollo 
en la vinculación y colaboración entre Universidad-Em-
presa-Gobierno (Jerome, 2011; velásquez, val.enCia y 
peña, 2016); así como en todos aquellos procesos de 
toma de decisiones estratégicas que incidan en el im-
pulso, la consolidación y el perfeccionamiento de la ac-
tividad científica (rivero, díaz, lópez y rodríguez, 2017).

Son momentos donde se plantea la necesidad inmi-
nente tanto de creación de nuevos conocimientos, a partir 
de la colaboración y la cooperación, como del fortaleci-
miento de las diferentes infraestructuras investigativas; 
ambos elementos (colaboración e infraestructuras) deben 
desarrollarse en paralelo para potenciar simétricamente  
el desarrollo (díaz, Casas y giráldez, 2019).

Sin embargo, aunque mucho se ha escrito sobre la im-
portancia de las diferentes relaciones que deben coexis-
tir en los SCTI, la mayoría de los estudios investigan las  
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formas en que transfieren el conocimiento pero pocos in-
dagan en las formas de integración de sus actores para 
una mejor gobernanza en la conducción de los conoci-
mientos que se generan dentro del sistema de CTI a un 
nivel más local. A partir de esta limitación, este estudio tie-
ne como objetivo describir el SCTI vigente en Cuba desde 
una perspectiva territorial, profundizando en la dimensión 
asociada a los principales problemas que existen en la co-
nexión de sus actores y conocimientos en función de una 
mejor gobernanza multinivel.

Materiales y métodos

Se aplicaron métodos de nivel teórico y empírico para 
el marco teórico referencial. El histórico-lógico, el análi-
sis-síntesis, el análisis documental; además de utilizar la 
medición y la observación directa en la realización de diag-
nóstico, de conjunto con el análisis sistémico-estructural.

Se utilizaron dos técnicas empíricas: el cuestionario 
y la entrevista a profundidad. Y sus resultados se trian-
gularon con la técnica de grupo focal. El grupo focal 
es una técnica cualitativa que se utiliza para facilitar el 
cambio, definiendo fuerzas impulsoras y fuerzas restrin-
gentes (triana, FeBles, mena, gonzález y garCía, 2018; 
garCía, milanés, truJillo, FeBles y sánChez, 2018).

Descripción del Sistema de ciencia,  
tecnología e innovación de Cuba

El SCTI enlaza a todos los actores sociales de la nación, 
abarca todas las ramas del desarrollo socioeconómico y 
cultural del país (martínez, 2018). Cubre un amplio espa-
cio que va desde la asimilación, la generación y la acumu-
lación de conocimientos, hasta la producción de bienes 
y servicios y su comercialización; incluyendo: investiga-
ciones básicas, investigaciones aplicadas, trabajos de 
desarrollo tecnológico, desarrollo social y de gestión, así 
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como actividades de interfaz y servicios científico-técnicos 
(Castro, 2001; díaz, reyes y díaz, 2010).

El SCTI es el instrumento organizativo por excelencia 
que, teniendo como piedra angular la integración, debe 
garantizar que la política y la estrategia de CTI se eje-
cuten con eficiencia y eficacia, haciendo posible que la 
ciencia y la innovación tecnológica alcancen impactos 
tangibles y medibles en todos los ángulos relativos al de-
sarrollo de la sociedad socialista cubana, sobre bases de 
sostenibilidad y cooperación. Está integrado por cuatro 
componentes fundamentales que aglutinan a todos sus 
actores (Figura 1).

 ▲Figura 1.  
Componentes  
fundamentales  
del SCTI.
Fuente: 
Elaboración propia.

En la actualidad, el SCTI del país está llamado a “situar 
en primer plano la actividad de ciencia, tecnología e inno-
vación en todas las instancias, con una visión que asegure 
a corto y mediano plazos los objetivos del Plan Nacional 
de Desarrollo Económico y Social del país” (PCC, 2017).

En sentido general, esta proyección de país es cohe-
rente con lo que OLACEFS (2015: 32) asume como buena 
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gobernanza, y a la que Rodríguez hace referencia como 
un “grupo de reglas que favorecen la alineación del ejer-
cicio burocrático con el interés colectivo, principalmente la 
transparencia, el estado de derecho, la rendición de cuen-
tas, la participación ciudadana y la legalidad” (Rodríguez, 
2024: 25). 

El criterio de Díaz-Canel y Delgado (2021: 24) citado 
por Rodríguez (2024) es que: 

Una buena gobernanza está soportada en principios, 
un marco jurídico coherente que responda al contexto y 
a las necesidades, una institucionalidad y planeación es-
tratégica orientada a la innovación en la gestión guberna-
mental y en todos los ámbitos de la sociedad, dispone de 
diversas políticas integrales, capacidad de liderazgo, par-
ticipación y colaboración, y se implementa por procesos 
continuos para el cumplimiento de… las metas estableci-
das en todos los niveles de dirección.

De igual manera, la proyección de modelo de gober-
nanza que Cuba defiende es coherente con las corrientes 
actuales y la visión internacional de la llamada gobernan-
za multinivel, que circunscribe, según OLACEFS (2015), a 
la macro y microgobernanza. El referido autor, citado por 
Rodríguez (2024: 25), delinea la macrogobernanza como 
aquella que esboza las condiciones y propiedades de los 
procesos de gobierno en general y donde el sujeto de in-
terés es el sector público; comprendiendo el ambiente (lo-
cal, regional, nacional y global) en el que se construyen 
las políticas y el tejido de relaciones entre las autoridades 
públicas de todos los niveles de gobierno; mientras, la mi-
crogobernanza enfatiza en las prácticas de gestión local. 

Y este escenario, que abarca las distintas esferas po-
líticas, económicas y sociales de una nación, tiene intrín-
secas, por supuesto, a las actividades de CTI en todos 
los niveles. Por ello, como bien hace referencia Rodríguez 
(2024: 26), la gobernanza de la CTI condiciona la jerarquía 
y naturaleza de la agenda de las políticas CTI, la calidad 
e intensidad de las relaciones entre los actores del SNI y 
también la coherencia entre instrumentos de política CTI, 
entre otros aspectos. Todo lo cual precisa, a criterio de los 
autores, una mayor articulación vertical que promueva la 
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implementación de las políticas CTI entre sectores y hasta 
su nivel más local.

Esta investigación reconoce tanto la importancia de ejer-
cer una buena gobernanza como de su correspondencia 
con la institucionalidad a todos los niveles, haciendo énfasis 
en las actividades de CTI a nivel regional. A partir de este 
umbral, los autores enuncian en primera instancia las ba-
ses metodológicas del SCTI para después caracterizar sus 
particularidades a un nivel más micro, acotado a una región.

Bases jurídicas metodológicas

El SCTI dispone de metodologías para la elaboración y con-
trol de los planes de ciencia y técnica. Existen normas para 
la elaboración, aprobación y el control de los programas de 
ciencia y tecnología nacionales, ramales y territoriales, las 
ECTI y su registro nacional. En la última década se aprueba 
la Política de CTI-MA de Cuba en la Resolución sobre los 
Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido 
y la Revolución en Cuba, definiéndose textualmente, como:

… continuar desarrollando el marco jurídico y regulato-
rio que propicie la introducción sistemática y acelerada 
de los resultados de la ciencia, la innovación y la tec-
nología en los procesos productivos y de servicios, y el 
cumplimiento de las normas de responsabilidad social 
y medioambiental establecidas (PCC, 2016).

Cuba también trabaja en coherencia con los objetivos 
y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 
es por ello que el eje estratégico sobre potencial huma-
no, ciencia, tecnología e innovación de las Bases del Plan 
Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030 
tiene entre sus objetivos generales, “elevar el impacto de 
la ciencia, la tecnología y la innovación en el desarrollo 
económico y social, incluyendo el perfeccionamiento del 
marco institucional”.

La Constitución de la República de Cuba, aprobada re-
cientemente, también expresa la voluntad del país en hacer 
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ciencia y en reconocer la actividad científica. El artículo 21 
de esta carta magna refiere que el Estado debe promover el  
avance de la ciencia, la tecnología y la innovación como 
elemento imprescindible para el desarrollo económico y 
social del país e implementar formas de organización, fi-
nanciamiento y gestión de la actividad científica (Asamblea 
Nacional del Poder Popular, 2019). 

Esta investigación considera que además de todo lo es-
tablecido y avanzado por el país, se necesita un mayor 
dinamismo en las sinergias requeridas por el SCTI. 

Se comparte el criterio de Rodríguez (2024: 25) de 
que “los enfoques de buena gobernanza –y su conexión 
con las políticas públicas–, cogobierno y gobernanza 
multinivel, propician la elaboración de instrumentos para 
el diseño y construcción de modelos de gobernanza ade-
cuados a las realidades de los estados”. Desde esta infe-
rencia, se considera un momento adecuado para que el 
CITMA, en su condición de rector de la actividad y como 
principal protagonista, propicie el empuje que requiere 
el funcionamiento articulado y dinámico del SCTI en la 
actualidad. 

Bajo estas premisas, en el contexto actual, la investiga-
ción considera que es el momento adecuado para que el 
CITMA, en su condición de rector de la actividad y como 
principal protagonista, propicie el empuje que requiere el 
funcionamiento articulado del SCTI. A partir de esta carac-
terización del SCTI, se prosigue analizando sus particulari-
dades mediante un caso de estudio, en este caso, una de-
legación territorial del CITMA.

Caso de estudio: SCTI en la Provincia  
de Pinar del Río

El SCTI en la Provincia de Pinar del Río asume lo esta-
blecido a nivel nacional, pero con características propias 
derivadas de su constante perfeccionamiento. En estos 
momentos está integrado por los componentes siguientes:
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Órganos que participan en la dirección y organización: 
coordinado y rectorado por la Delegación del CITMA y 
además, participan el resto de los Órganos de Adminis-
tración Central del Estado (OACE) con representación en 
la provincia.

Entidades que participan directamente en la investi-
gación científica y en las etapas del proceso innovador:  
se destacan la Universidad y otras organizaciones que se  
vinculan a las actividades de investigación y desarrollo 
(I+D), pertenecientes a los OACE y al Consejo de la Ad-
ministración Provincial (CAP), así como las empresas que 
tienen un rol fundamental en el proceso innovador.

En el entorno provincial de las ciencias, desarrollan un 
papel fundamental las entidades de ciencia tecnología e 
innovación (ECTI), que tienen como actividad esencial la 
investigación científica, la innovación, los servicios científi-
cos y tecnológicos y las producciones especializadas con 
valor agregado (Decreto-Ley No. 323, 2014). Y en esta 
provincia existen dos ECTI que se encuentran inscritas en 
el Registro nacional de entidades de ciencia, tecnología e 
innovación a cargo del CITMA.

El SCIT del territorio también cuenta con nueve enti-
dades que son subordinación de ECTI nacionales, pero 
que aportan al desarrollo de la actividad científica y pro-
ductiva de la provincia. En este caso están las Unidades 
Científicas Tecnológicas de Base Arroz, Forestal y Tabaco, 
así como el Instituto de Suelos, el Centro de Información 
y Gestión Tecnológica (CIGET), el Centro Meteorológi-
co Provincial, la Universidad “Hermanos Saíz Montes de 
Oca”, la Universidad de Ciencias Médicas “Ernesto Che 
Guevara de la Serna” y la Escuela Provincial del PCC 
“Abel Santamaría Cuadrado”.

Además cuenta con veintiséis empresas de interés 
para el SCTI de la provincia, teniendo en cuenta para su 
clasificación las bases metodológicas del CITMA y otros 
órganos que cumplen función de integración en el territo-
rio: Polo Científico Productivo (Resolución No. 59, 2016), 
Fórum de Ciencia y Técnica (FORUM), Asociación Nacional  
de Innovadores y Racionalizadores (ANIR), Brigadas Téc-
nico Juveniles (BTJ) y las sociedades científicas.
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El PCP del territorio está estructurado por frentes es-
tratégicos de investigación, articulados con algunas prio-
ridades nacionales y con la estrategia de desarrollo de la 
provincia hasta el año 2030. Este es el principal órgano 
integrador del SCTI en Pinar del Río, donde confluyen el 
sector de investigación, de interface y el productivo, con el 
acompañamiento del gobierno. Es importante precisar que 
el gobierno dirige la política del Estado cubano en la provin-
cia a través del CAP y la Asamblea Provincial del Poder Po-
pular (APPP). Aunque este no sea un ente interno del propio 
SCTI, funciona en ocasiones como demandante del SCTI, 
fundamentalmente a través de solicitudes específicas para 
la realización de investigaciones científicas o como parte de 
los mecanismos de integración del PCP.

Como órgano rector del SCTI, la delegación del CITMA 
tiene dentro de sus principales proyecciones de trabajo, 
consolidar las interrelaciones entre todos los actores del 
SCTI, utilizando de forma óptima la información y el cono-
cimiento. A raíz de esta necesidad, se prosigue realizando 
un diagnóstico de la situación objeto de estudio.

Diagnóstico: análisis de los resultados  
de la encuesta

Se encuestaron 30 miembros del PCP, los cuales apor-
taron elementos sustanciales para esta investigación. El 
procesamiento y análisis de la encuesta definió que la 
muestra encuestada se clasifica, según sus funciones, 
en los siguientes estratos: 41 % de las entidades encues-
tadas generan servicios, el 26 % conocimientos, y entre  
un 17 % y 16 %, respectivamente, generan bienes y pro-
cesos. Estos datos ofrecen garantía y confiabilidad de 
los resultados a analizar, porque la información aportada 
proviene de sectores acreditados y de interés para esta 
investigación, además de que tienen años de experiencia 
en la actividad.

En otro análisis realizado a partir del uso de un den-
dograma, se pudo apreciar la formación de conglomera-
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dos, tres (3) grupos: un primer grupo que realiza la función 
principal de ofertantes de conocimientos, conformado prin-
cipalmente por ECTI y universidades; un segundo grupo 
que son demandantes de conocimientos, integrado princi-
palmente por el sector empresarial y un tercer grupo que 
alterna ambas funciones.

Un dato significativo que constata la encuesta es 
que existe dispersión en el flujo informativo y la entre-
ga de información al CTI. La Figura 2 revela que no to-
das las instituciones que generan información de CTI 
reportan sus resultados en el territorio. Se comprue-
ba que el CITMA no conoce ni gestiona toda la infor-
mación generada en CTI de la Provincia, rol que tiene 
designado a nivel de país como institución rectora de 
la actividad. Al gobierno solo reporta una represen-
tación del 20 % de los encuestados, lo cual evidencia 
falta de información para el desempeño de la gober-
nanza y la toma de sus decisiones en relación con las 
actividades de CTI que repercuten en la economía y  
la sociedad. Al organismo superior informan la gran ma-
yoría, pero muchas instancias encuestadas pertenecen 
a una subordinación nacional, por lo que no informan a 
la provincia; o sea, laboran en el territorio, pero sus re-
sultados no se socializan en el territorio.

 ◄Figura 2.  
Entrega de  
informaciones  
de CTI-MA.
Fuente:  
Elaboración  
propia.
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Una notable observación de esta investigación es la 
relación significativa de acuerdo con la prueba de X2 
(p>0,05) entre las variables correspondencia entre resul-
tados de CTI-MA y el desarrollo e importancia comunidad 
científica/empresarial/gobierno (Tabla 1). Al realizar este 
análisis, se conoció que el coeficiente de contingencia fue 
de 0,427, cifra considerablemente alta teniendo en cuenta 
las características de los datos analizados.

La mayoría de los encuestados reconocen la impor-
tancia de la integración de la comunidad científica, la 
empresarial y el gobierno, pero, a su vez, declaran que 
esta relación en la actualidad es de baja a media; datos 
que corroboran una arista del problema existente y que 
debe ser solventado para lograr mejores índices de inte-
gración.

Otro elemento que revalida la encuesta son los insufi-
cientes resultados de las investigaciones en líneas estra-
tégicas del territorio y los bajos impactos de los resultados 
científicos que tributan a las prioridades territoriales (Fi-
gura 3), lo cual es un efecto derivado de múltiples causas 
y factores condicionantes, dentro de ellos, la falta de una 
adecuada GC, derivado de las actividades de CTI, su so-
cialización, generalización, y formas de comunicación de 
la ciencia.

Tabla 1. Correspondencia entre resultados  
de ciencia-técnica-desarrollo y la importancia comunidad  
científica, empresarial y gobierno

Fuente: Elaboración propia

Correspondencia entre  
resultados CT y desarrollo Total

a b m

Importancia comunidad  
científica/empresarial/gobierno

3 0 0 5 5

4 0 3 2 5

5 2 10 8 20

Total 2 13 15 30
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Se evidenció la poca utilización de herramientas para 
la gestión de la información y el conocimiento (Tabla 2), 
lo que incide en la pobre socialización de los resultados 
científicos que existe en la actualidad.

 ▲Figura 3. Relación entre entidades con resultados  
científicos-prioridades territoriales.
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2. Frecuencia de utilización de las herramientas

Herramientas que gestiona N Porcentaje con respecto al 
total de herramientas

Porcentaje con respecto  
al total de casos

Herramienta Intranet 18 17,0 % 62,1 %

Herramienta Portal Web 12 11,3 % 41,4 %

Herramienta Sitio Web 18 17,0 % 62,1 %

Herramienta Repositorio 4 3,8 % 13,8 %
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Hubo coincidencia en el manifiesto por parte de los en-
cuestados sobre la necesidad que existe de disponer de un 
sistema integrado de GC para los resultados de CTI-MA ob-
tenidos en la provincia; de igual manera, el papel decisivo 
del PCP como mecanismo de integración para lograr el en-
cadenamiento necesario entre el sector académico y el pro-
ductor de bienes y servicios. Otro aspecto positivo es que 
los encuestados otorgan un alto grado de importancia a los 
recursos humanos, la información y las TIC, respectivamen-
te (Figura 4). Igualmente, el 100 % reconoce el papel rector 
de la Delegación del CITMA como instancia responsable de 
gestionar, procesar, analizar, almacenar y socializar la infor-
mación de CTI-MA de todos los actores del SCTI.

Tabla 2. (Cont.)

Fuente: Elaboración propia.

 ▲Figura 4. Importancia de la información las tecnlogías y los recursos humanos como  
factores claves para una adecuada gestión de la información y el conocimiento.
Fuente: Elaboración propia.

Herramientas que gestiona N Porcentaje con respecto al 
total de herramientas

Porcentaje con respecto  
al total de casos

Herramienta Biblioteca Digital 9 8,5 % 31,0 %

Herramienta Revistas 16 15,1 % 55,2 %

Herramienta Boletines 15 14,2 % 51,7 %

Herramienta Base de Datos 14 13,2 % 48,3 %

Total 106
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Análisis de los resultados  
de la entrevista a profundidad

Paralelamente a la encuesta aplicada a los miembros del 
polo científico productivo, también se desarrolló entrevis-
tas a directivos del SCTI del territorio. A continuación se 
exponen los principales resultados.

Sus resultados ratifican la existencia del problema cien-
tífico que declara esta investigación y reconocen la im-
portancia de su estudio, al coincidir los entrevistados en  
la necesidad de fortalecer la vinculación de la empresa, la 
universidad y las ECTI de manera natural, para generar 
nuevas fuentes de empleo, nuevos beneficios y ventajas 
competitivas y un nivel superior de la CTI en el territorio.

También plantean que existe falta de percepción de la 
importancia de la ciencia para el desarrollo de la econo-
mía y la sociedad, que la labor científica tiene que estar 
instituida a través de un departamento o instancia encar-
gada para ello en cada entidad, y gestionada de forma 
transversal a los procesos de gestión administrativa y ob-
jetivos estratégicos de cada institución.

Se deben crear, además, nuevos mecanismos financie-
ros para estimular la investigación científica y la introducción 
de los resultados en el sector productor de bienes y servi-
cios. Los entrevistados consideran necesario crear un siste-
ma integrado que articule los actores del SCTI para facilitar 
la toma de decisiones, y el 95 % ratifica la labor del CITMA 
como organismo rector y coordinador de esta gestión.

Se plantea la necesidad de disponer de herramientas 
más dinámicas que fortalezcan la gestión de los procesos 
y la toma de decisiones estratégicas a partir del uso ópti-
mo de las TIC. El 75 % recomienda insertar, dentro de la 
estrategia de informatización de la sociedad pinareña, un 
eje que desarrolle la gestión de la información y el conoci-
miento en el sector de la CTI-MA.

Análisis del campo de fuerza y focus group

A partir de la aplicación de las diferentes técnicas em-
píricas se prosiguió para concluir el diagnóstico con la 
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triangulación de los resultados. El análisis resultante per-
mitió listar un grupo significativo de limitaciones y poten-
cialidades presentes en el caso de estudio.

La identificación de estas regularidades posibilitó apli-
car una combinación de técnicas, en este caso el focus 
group, que es una técnica cualitativa que se utiliza para 
facilitar el cambio, definiendo fuerzas impulsoras y fuer-
zas restringentes (triana, FeBles et al., 2018; garCía et 
al., 2018). Entonces, el focus group, mediante una guía 
de moderación y el campo de fuerza para filtrar su com-
portamiento arrojó un gráfico que representa las fuerzas 
impulsoras y las restringentes (Figura 5) que inciden en la 
situación deseada de esta investigación.

 ▼Figura 5.  
Principales limita-

ciones y potenciali-
dades.

Fuente:  
Elaboración propia.
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El uso y la combinación de estas técnicas aportaron 
elementos importantes, ya que identificaron las principa-
les limitaciones y potencialidades que existen en los terri-
torios, a partir del caso de estudio de Pinar del Río. Es 
importante destacar que los análisis derivados de este 
diagnóstico deben ser tenidos en cuenta en la elaboración 
de otros instrumentos, procedimientos o políticas, con la 
intensión de contribuir a mejorar no solo la integración de 
actores en las diferentes expresiones del desarrollo de la 
CTI-MA, sino también su dinamismo en la gestión de los 
diferentes tipos de conocimientos que se comparten en la 
base y desde lo micro, para lograr una mayor coherencia 
con el nuevo modelo de gobernanza de la CTI del país. 

Conclusiones

Según la investigación, aún no hay una total percepción, 
por parte de muchos integrantes del SCTI, del riesgo que 
significa no trabajar de forma articulada y relacionada en 
las diferentes actividades de CTI-MA a nivel local.

El análisis del SCTI territorial reveló la ineficiencia de 
determinados mecanismos de gestión, control y evalua-
ción de la actividad de CTI-MA, que incide de cierta forma 
en la falta de interconexión entre los diferentes actores del 
sistema, en los escasos mecanismos de socialización de  
resultados efectivos que faciliten y promuevan establecer 
alianzas estratégicas de colaboración y cooperación; más 
allá de la incapacidad que produce el desconocimiento de 
los principales resultados que existen en los territorios y 
sus diferentes impactos.

Se percibió la necesidad latente que existe en el SCTI 
respecto de que el conocimiento generado en este sector 
sea un verdadero catalizador del desarrollo de todos los 
sectores de la economía y de la sociedad; ya que aún no 
todos los conocimientos generados dentro de los proce-
sos de CTI-MA del SCTI logran un encadenamiento pro-
ductivo y de servicios con las principales prioridades de la 
provincia, lo cual obstaculiza que los resultados de la CTI 
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tributan de forma directa a incrementar renglones produc-
tivos u económicos, así como a propiciar mayores benefi-
cios y niveles de satisfacción en la sociedad.

Este tipo de investigaciones es de vital importancia 
realizarlas porque a través de ellas es que logramos te-
ner una fotografía real de cada escenario. Este tipo de 
estudios facilita retratar la cara de la realidad y de los 
problemas reales que existen, así como ayudan a iden-
tificar y comprender qué factores están incidiendo en la 
desarticulación de las relaciones entre los principales 
actores, en el poco seguimiento y evaluación de los re-
sultados, en su poca socialización, e incluso indagar en 
las escasas ofertas tecnológicas que las universidades 
y centros de investigación ofrecen al sector productivo, 
de bienes y servicios, entre otros aspectos que es impor-
tante conocer para ejercer una mejor gobernanza en los 
procesos de CTI.  

Esta investigación mostró, desde una realidad territo-
rial, que el mayor reto que tiene hoy la implementación de 
buena gobernanza multinivel está en la base. La mayor 
dificultad para obtener mejores resultados de CTI y que 
sus impactos reviertan e incidan en el mejoramiento de la 
economía, la sociedad y el medio ambiente sigue siendo 
la articulación y vinculación de sus actores, de sus co-
nocimientos, sus potencialidades e infraestructuras. Las 
conexiones que presentan los territorios en los diferentes 
procesos de CTI son aún muy débiles.

La meta es construir mejores conexiones entre to-
dos los actores de la sociedad y el gobierno. El objetivo 
principal sigue siendo la colaboración, la cooperación y 
la integración de los diferentes actores para el perfecto 
funcionamiento de los diferentes mecanismos de ges-
tión de la ciencia desde la base, desde lo micro. Solo 
fortaleciendo y perfeccionando el trabajo desde la base 
se podrá reanimar, un poco más, los resultados nacio-
nales del SCTI que la sociedad necesita, en correspon-
dencia con el modelo de gobernanza de la CTI vigente 
en el país.
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Dr.C. Dariel de león garCía

Una mirada general a la innovación,  
el concepto, y la evaluación

La innovación ha sido tradicionalmente apreciada como 
algo que ocurre dentro de una organización, pero el incre-
mento de los “trabajadores del conocimiento”, el auge de 
internet y el amplio universo de proveedores externos, en 
la actualidad han socavado la efectividad del sistema de in-
novación tradicional, surgiendo el concepto de Innovación 
Abierta (Chesbrough, 2003; 2011; 2017). Asimismo, en las 
décadas más recientes, nuevos conceptos han enfatiza-
do el carácter sistémico de la innovación que superan la 
vieja visión: una actividad que depende de la cantidad de 
recursos utilizados en la ciencia subvencionada por los go-
biernos y en los laboratorios de investigación y desarrollo 
de las empresas (Audretsch et al., 2002; Lundvall 1992).

Esto ha sido conformado a lo largo de diferentes aproxima-
ciones, que visualizan a la innovación como: cambio (Schum-
peter, 1911; Nelson, 1993; Drucker, 1998); proceso o un con-
junto de actividades para la creación o producción, apertura, 
desarrollo o mejoramiento de algo (Gee, 1981; Pavón Morote 
y Goodman, 1981; Freeman, 1995; Escorsa Castells y Valls 
Pasola, 1997); una cadena interactiva que conecta numeroso 
departamento (I+D, diseño e ingeniería) y actividades dentro 
de una empresa (Kline y Rosenberg, 1986) o cualquier orga-
nización; una compleja modalidad (Carlsson, 2006), que im-
plica actores públicos y privados, a través de la colaboración 
industria-universidad, y atribuida para ser fructífera a ambos 
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actores implicados en esta relación, dentro de un sistema na-
cional de innovación o en el marco del enfoque de la Triple 
Hélice (Freeman, 1987; Etzkowitz, 1998; Leydesdorff, 2018; 
Dankbaar, 2019; Abu-Tair et al., 2020); un sistema específico 
caracterizado por su dimensión sectorial, donde la innovación 
y el cambio tecnológico muestra diferentes tasas, tipos y tra-
yectorias, dependiendo del sector en el cual ocurren, y donde 
los agentes e instituciones de un sector ejercen una mayor 
influencia (Malerba, 2002, 2004; Castellacci, 2008; Maghabl 
et al., 2018; Wydra, 2019); un proceso distribuido (Coombs 
y Metcalfe, 2000; Robertson et al., 2008), que integra com-
ponentes, habilidades y conocimientos a partir de diversas 
organizaciones, especialmente en campos caracterizados 
por una creciente modularización de productos complejos 
(Brusoni y Prencipe, 2001) y una capacidad de descom-
poner tareas relacionadas con la innovación (Valentin y 
Jensen, 2002); un sistema espacial con fronteras geográ-
ficas, cuya extensión puede ser, tanto nacional (Lundvall, 
1992; Nelson, 1993; Chaminade et al., 2018; Fagerberg et  
al., 2018), regional (Saxenian, 1994; Cooke et al., 1997; 
Lew et al., 2018; Leydesdorff y Cucco, 2019) como local 
(Alcázar et al., 2020; Díaz-Canel et al., 2020; Núñez Jo-
ver, 2021). En un mundo globalizado (e interconectado), el 
examen de la escala espacial parece una tarea bastante 
difícil, que está siendo “comprimida” entre la existencia de 
múltiples escalas y flujos espaciales con puntos en común.

También se aprecia la innovación como una idea trans-
formada en algo vendido o utilizado (Gee, 1981; Escorsa 
Castells y Valls Pasola, 1997; OECD/EUROSTAT, 2018); 
como una actividad cuyo resultado es obtener nuevos pro-
ductos y procesos, o mejoras sustancialmente significati-
vas de los ya existentes (Aenor, 2006a; Consejo de Minis-
tros, 2007), o un cambio en los métodos de trabajo, en el 
uso de los factores de producción y en sus tipos de pro-
cesos para mejorar la productividad y/o sus rendimientos 
comerciales, a partir de la utilización de los Manuales de 
Oslo, de Bogotá y de Lisboa (OECD/EUROSTAT, 2018; 
Jaramillo et al., 2001; RICYT, 2009; respectivamente).

De hecho, mientras las reflexiones contemporáneas 
concuerdan con el tema de la internacionalización de los 
sistemas nacionales de innovación (Carlsson, 2006; Fa-
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gerberg et al., 2018), otros reflexionan sobre las conexio-
nes local-global (Cooke, 2017; Lema et al., 2018; Tanev y 
Sandstrom, 2019). Esta última tendencia de encontrar las 
conexiones entre lo local-global se puede visualizar en los 
diferentes procesos de innovación que ocurren en los sis-
temas locales y sus aportes a procesos de desarrollo que 
se manejan a escala global. Un ejemplo de ello lo consti-
tuye el enfrentamiento a un problema ambiental que cobra 
fuerza en la actualidad, los efectos del cambio climático, 
mediante la adaptación y la mitigación, donde ocurren 
procesos de innovación (UNFCCC, 2017, 2018; Sharma, 
2020), que en su mayoría no se han estudiado ni sistema-
tizado.

Suárez Hernández (2003), en su tesis doctoral, plantea 
que, en términos de proceso, la Innovación puede ser defini-
da como: “[...] el proceso de creación, desarrollo, producción, 
comercialización y difusión de nuevos y mejores productos, 
procesos y procedimientos en la sociedad”, haciendo referen-
cia a lo planteado por Castro Díaz-Balart y Delgado (2000), 
que abarcan el conjunto de actividades solapadas que van 
desde la concepción de la idea hasta la primera aplicación 
comercial, como lo definen Fernández Sánchez y Fernández 
Casariego (1988), se desarrolla de forma no secuencial, sino 
que, algunas veces, determinadas fases no son necesarias 
y en otras, la secuencia puede ser distinta. En este proceso, 
la innovación surge como expresión de la decisión estraté-
gica de lanzar al mercado un resultado (nuevo producto o 
servicio) de la investigación; a su vez, el tiempo que media 
entre la innovación (retraso) y la realización del resultado en 
el mercado se debe a las dificultades que han de vencerse 
hasta que este sea comercialmente viable.

Por otra parte, según Fernández Sánchez y Fernández 
Casariego (1988), la innovación tiene lugar en el instante 
en que se produce la primera transacción comercial en la 
que interviene un nuevo producto, proceso o sistema; así 
entendida, la innovación es el primer paso en la difusión 
del producto o proceso, la que, a su vez, consiste en la 
comunicación de la innovación a través de determinados 
canales en un tiempo dado.

Según el Manual de Oslo, en su cuarta edición (OCDE/
EUROSTAT, 2018), la innovación, además de abarcar  
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el componente tecnológico, también incluye el comercial y el  
organizativo, que engloban:
•	 La introducción de un nuevo y mejorado producto.
•	 La introducción de un nuevo o mejorado proceso.
•	 La apertura de un nuevo mercado.
•	 El descubrimiento de nuevos suministros de materias 

primas o de productos.
•	 La reorganización de una organización.

En relación con la tipología de la innovación, existen di-
versos criterios referentes a su clasificación (Freeman, 1974; 
Fernández Sánchez y Fernández Casariego, 1988; Morcillo, 
1989; Benavides, 1998, entre otros), aunque pueden sinteti-
zarse en una clasificación por su grado de novedad (radical 
e incremental) y por su naturaleza (innovaciones de produc-
to, de proceso, comerciales y organizativas o de gestión):

Innovaciones radicales: son aquellas que abren nuevos 
mercados, nuevas industrias o campos de actividad. Se 
refieren a aplicaciones esencialmente nuevas de una tec-
nología o combinación original de tecnologías conocidas, 
que dan lugar a productos o procesos completamente 
nuevos. Se presentan de forma eventual, en la actualidad, 
la mayoría de los casos se presentan como resultado de la  
I+D. Las innovaciones radicales producen un salto en el 
desarrollo y generalmente revolucionan uno o varios sec-
tores de acuerdo con su alcance.

Innovaciones incrementales o de mejoría: son aquellas 
que producen cambios en tecnologías, productos o servi-
cios existentes, para mejorarlas, pero sin alterar su carac-
terística fundamental, estas ocurren más o menos de forma 
continua, son mayoritariamente fruto de las sugerencias 
e inventivas, iniciativas y propuestas de los trabajadores. 
Son transformaciones que mejoran el producto o servicio, 
que acumulan su valor, pero no lo modifican, dirigidas a la 
optimización de procesos y reducción de costos.

Innovaciones menores: son aquellas que, aunque tienen 
un efecto económico o social, no presentan un cambio signi-
ficativo sobre el nivel tecnológico original, tales como cambio 
de atributos en el diseño del producto o de la forma de prestar 
un servicio. Este tipo de innovación no es tratada en toda la 
literatura y es también conocida como seudo-innovación.

Se concluye que la innovación consiste en un proceso 
o conjunto de actividades mediante los cuales se produce 
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un cambio para la creación, el desarrollo o el mejoramien-
to de algo, en dependencia del tipo de innovación a la que 
se recurra, es una invención, una idea (nueva o transfor-
mada) aplicada comercialmente.

Los modelos de innovación, una mirada 
metodológica y práctica

Por otro lado, de las revisiones realizadas por el autor, se 
hace notar que son numerosos los modelos que han tratado 
de explicar el proceso de innovación, y además, variados 
los autores que han tratado de clasificarlos (ver Tabla 1).  
A medida que se han producido avances en el entendi-
miento del proceso de innovación, han surgido modelos 
cada vez más sofisticados, que, en algunos casos, han 
dejado obsoletos a sus predecesores, mientras que otros 
han permitido subsanar sus deficiencias.

Tabla 1. Clasificaciones y modelos (algunos) ofrecidos por distintos  
autores sobre el proceso de innovación

Autor Modelos 
Saren (1984) Modelos de etapas departamentales (Departamental-Stage Models)

Modelos de etapas de actividades (Activity-Stage Models)
Modelos de etapas de decisión (Decision-Stage Models)
Modelos de proceso de conversión (Conversion Process Models)
Modelos de respuesta (Response Models)

Forrest (1991) Modelos de etapas (Stage Models)
Modelos de conversión y Modelos de empuje de la tecnología /
tirón de la demanda (Conversion Models and Technology-Push/Mar-
ket-Pull Models)
Modelos integradores (Integrative Models)
Modelos de decisión (Decision Models)

Rothwell y Dodgson (1994) Proceso de innovación de primera generación: empuje de la
tecnología (Technology-Push)
Proceso de innovación de segunda generación: tirón de la demanda 
(Market-Pull)
Proceso de innovación de tercera generación: Modelo interactivo 
(Coupling Model)
Proceso de innovación de cuarta generación: proceso de innovación
integrado (Integrated Innovation Process)
Proceso de innovación de quinta generación (System Integration 
and Networking)
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Del análisis de las propuestas realizadas por distintos 
autores se concluye que existen algunos modelos sobre el 
proceso de innovación más extendidos y aceptados en la 
literatura general. Concretamente, los modelos más des-
tacados son los modelos lineales, los modelos por etapas, 
los modelos interactivos o mixtos, los modelos integrados 
y el modelo en red.

Siguiendo a Rothwell (1994), es posible plantear en 
torno a los modelos de innovación que la evolución de 
un modelo a otro no implica una sustitución automática 
de un modelo por otro; muchos modelos coexisten y, en 
algunos casos, elementos de un modelo se entremezclan 
con elementos de otro. Además, en muchas ocasiones el 
progreso de una generación a otra refleja el cambio en la 
percepción predominante de lo que constituyen las mejo-
res prácticas, más que un progreso en sí mismo.

Con todo lo antes explicado, el autor considera que 
la integración de los diferentes tipos de innovación y sus 
modelos tiene una importancia significativa, pues permite  
la existencia de los sistemas de innovación, que explican la 
dinámica de la innovación al interior y entre las organizacio-

Tabla 1. (Cont.)

Autor Modelos 
Hidalgo Nuchera et al. (2002) Modelo lineal: empuje de la tecnología / tirón de la demanda

Modelo mixto (Marquis, Kline, Rothwell y Zegveld)
Modelo integrado

Trott (2003) Serendipia (serendipity)
Modelos lineales (Linear models)
Modelos simultáneos de acoplamiento (Simultaneous coupling 
model)
Modelos interactivos (Interactive model)

Escorsa Castells Y Valls 
Pasola (1997)

Modelo lineal
Modelo de Marquis
Modelo de la London Business School
Modelo de Kline

Aenor (2004) Innovación derivada de la ciencia (Technology Push)
Innovación derivada de las necesidades del mercado (Market Pull)
Innovación derivada de los vínculos entre los actores en los mercados
Innovación derivada de redes tecnológicas
Innovación derivada de redes sociales

Delgado Fernández (2013) Modelo lineal (Linear model)
Modelo de enlaces en cadena (Chain link model)
Modelo en ciclo (Cycle model)

Fuente: Elaboración propia
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nes, instituciones y estructuras sociales de un país, región 
o sector, así como constituyen los elementos que confor-
man la base del progreso económico y de bienestar social.

Una comprensión del término  
de capacidad tecnológica

El clima actual de los contextos de desarrollo ha generado 
nuevas competencias y retos para las organizaciones y 
para los espacios territoriales. De esta manera, las nue-
vas tecnologías para la organización flexible de la ges-
tión del desarrollo tienen gran importancia; con lo cual el 
surgimiento de nuevos paradigmas en el tema ha creado 
transformaciones en la forma de gestionar y, por ende, en 
las actividades de innovación dentro de las organizacio-
nes encargadas que existen en el territorio.

Al respecto, la competitividad de los territorios está de-
terminada en gran medida por el desarrollo de activos tec-
nológicos, más aún, el crecimiento y desarrollo económi-
cos pueden ser explicados a través de la evolución de las 
capacidades tecnológicas. Sin embargo, la distribución de 
dichas capacidades no es en forma equitativa, con lo cual 
varían de acuerdo con las características de las institu-
ciones, según Lugones et al. (2007), Molina (2009), Pisa-
no (2017) y Mendoza Moheno et al. (2017).

Dado lo expuesto, la capacidad tecnológica es identifica-
da a nivel global como factor de producción, y está constitui-
da por el conjunto de conocimientos y habilidades que dan 
sustento al proceso de producción; dado que abarca desde 
los conocimientos acumulados, la generación de transfor-
maciones básicas, los procesos complejos de manufactura, 
los conceptos de procesamiento, transformación y reciclaje 
de materias primas, hasta la configuración y desempeño de 
los productos finales resultantes (Wang et al., 2019; Morales 
Rubiano et al., 2019; Maka et al., 2019). Por tanto, se trata de 
un factor que envuelve el proceso productivo en todas sus 
etapas, coincidiendo en estos aspectos con García Muiñas y 
Navas López (2017), así como Katz (2019).

Desde otro punto de vista de Prajogo y Ahmed (2006), 
las capacidades tecnológicas representan una serie de 
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recursos que las instituciones poseen o no, y de su com-
binación depende la eficacia del proceso de innovación y 
la generación de novedades.

En conexión con lo descrito, los estudios clásicos de Bell 
y Pavitt (1995), basados en el trabajo de Lall (1992), cons-
truyeron una taxonomía representada mediante una matriz 
que permite clasificar las capacidades tecnológicas en rela-
ción con las funciones técnicas esenciales que realiza una 
organización. Dichas funciones varían o adquieren mayor 
relevancia unas sobre otras, en dependencia del sector en 
el que esté insertada la organización (Pérez Cruz, 2019; 
Martins Diniz et al., 2020; Gouvêa Almeida et al., 2020).

Dado lo expuesto, resulta complicado definir de manera 
absoluta a la capacidad tecnológica, pues el concepto consi-
dera diversos aspectos, según Domínguez y Brown (2004), 
por lo que su medición implica un alto grado de complejidad. 
Asimismo, Dutrénit (2003) se refiere a ellas como el conjun-
to de habilidades que se dispone para usar eficientemente 
el conocimiento tecnológico adquirido, para asimilar, utilizar, 
adaptar y cambiar tecnologías existentes, así como la habi-
lidad para crear nuevas tecnologías y desarrollar productos 
y procesos. O sea, la capacidad tecnológica se define como 
la habilidad de utilizar efectivamente el conocimiento tecno-
lógico en producción, ingeniería e innovación, que contribu-
ye a la creación de nuevas tecnologías y a la generación 
de nuevos productos y procesos en respuesta al ambiente 
económico cambiante (Vargas et al., 2020; Castrillón-Mu-
ñoz et al., 2020).

En la Tabla 2 se muestra un resumen de diferentes 
resultados obtenidos en la revisión bibliográfica sobre 
modelos y metodologías que son empleadas para la eva-
luación y medición de la capacidad tecnológica. Esto per-
mitió realizar el análisis y síntesis del concepto y definir 
a la capacidad tecnológica como: toda facultad intensiva 
en conocimiento para movilizar conjuntamente distintos 
recursos científicos y tecnológicos, acumulados a través 
de un conjunto de rutinas y procedimientos, que permi-
te desarrollar innovaciones en procesos y/o productos, al 
servicio de la implementación de estrategias de desarrollo 
responsables de la creación de valor ante ciertas condi-
ciones del entorno.
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Conclusiones

La integración de los diferentes tipos de innovación y sus 
modelos tienen una importancia significativa, pues permi-
te la existencia de los sistemas de innovación, que ex-
plican la dinámica de la innovación al interior y entre las 
organizaciones, instituciones y estructuras sociales de un 
país, región o sector, así como constituyen los elementos 
que conforman la base del progreso económico y de bien-
estar social.

La capacidad tecnológica resulta toda facultad inten-
siva en conocimiento para movilizar conjuntamente dis-
tintos recursos científicos y tecnológicos, acumulados a 
través de un conjunto de rutinas y procedimientos, que 
permite desarrollar innovaciones en procesos y/o produc-
tos, al servicio de la implementación de estrategias de de-
sarrollo, responsables de la creación de valor ante ciertas 
condiciones del entorno.
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CAPÍTULO 4

El Índice Global de Innovación 
(IGI) como métrica territorial:  

relevancia para Cuba
Dr. Ramon piChs madruga

El proyecto toma como referencia los informes anuales 
sobre el Índice Global de Innovación (IGI) que publica la 
Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). El in-
forme del IGI 2023 incluyó 132 países, que representan 
alrededor del 94 % de la población mundial, y 97 % del 
PIB mundial PPA (paridad del poder adquisitivo). La inves-
tigación persigue profundizar en la importancia de la inno-
vación a escala global y sus determinantes para promover 
el acercamiento de Cuba a estas nuevas dinámicas.

◄Recuadro 1.  
Equipo  
nacional para la 
elaboración del 
IGI en Cuba
Fuente:  
Elaboración propia.

Antecedentes

Este es un proyecto registrado en el Programa “Institu-
cionalidad y marco regulatorio del Sistema de Ciencia,  
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Tecnología e Innovación”, del Macroprograma de ciencia, 
tecnología e innovación. A partir del interés de la direc-
ción del país en emprender esta tarea, se creó a finales  
de 2020 un equipo nacional dirigido por el CITMA, con un 
grupo técnico coordinado por el CIEM.

Este primer año del proyecto sectorial (2023) tiene 
como antecedente dos años previos (2021-2022), en los 
que se sentaron las bases iniciales de trabajo como parte 
de un proyecto no asociado a programa (PNAP) del CIEM.

La Figura 1 sintetiza las principales presentaciones 
realizadas por el proyecto en 2023 y sus antecedentes  
en 2021-2022:

 ▲Figura 1.  
Principales  

presentaciones  
de resultados  

parciales.
Fuente:  

Elaboración propia.

Principales resultados en 2023

Contexto internacional del proyecto

El proyecto toma como referencia los informes anuales so-
bre el Índice Global de Innovación (IGI) que publica la Oficina 
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). El informe del  
IGI 2023 incluyó 132 países, que representan alrededor  
del 94 % de la población mundial y 97 % del PIB mundial PPA. 
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La publicación de estos informes globales coincide con la 
proliferación de índices socioeconómicos globales: Índice de 
Desarrollo Humano (IDH), Índice de Desarrollo Sostenible 
(IDS), Índice Global de Conocimiento (IGC), entre otros. Una 
característica común a muchos de estos índices globales es 
el énfasis en el contexto sociopolítico y empresarial, como 
ingrediente clave de las métricas utilizadas.

Estructura del IGI:
El IGI consta de dos subíndices:

• Subíndice de capacidades (entrada / esfuerzo), con cin-
co pilares.

• Subíndice de resultados (salida) con dos pilares.
Ambos subíndices tienen igual ponderación en la con-

formación del índice, ya que el valor del IGI es el prome-
dio simple de los subíndices de entrada y salida. Así, la 
estructura del IGI como índice global incluye: subíndices 
(dos), pilares (siete), subpilares (tres en cada pilar), e indi-
cadores (80 en IGI-2023).

 ▼Figura 2.  
Composición  
del IGI 2023.
Fuente:  
Elaborada  
a partir de OMPI  
(2023).
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Como puede apreciarse en la Figura 2, el subíndi-
ce de entrada se refiere a las capacidades y esfuerzos 
para la innovación y consta de cinco pilares, con un total  
de 54 indicadores; en tanto, el subíndice de resultados 
tiene dos pilares, con un total de 26 indicadores. Con esta 
estructura, cada pilar del subíndice de capacidades tiene 
una ponderación implícita de 10 %, y cada pilar del subín-
dice de resultados, 25 %.

Uno de los mensajes más relevantes de las mediciones 
del IGI para los distintos países, es la correlación entre las 
capacidades y los resultados de innovaciones. No siem-
pre la calificación relativa de los países en relación con 
los resultados innovadores se corresponde con su califi-
cación en cuanto a capacidades o esfuerzos para innovar. 
Países como China muestran una calificación relativa con 
respecto a resultados, mucho más favorable que la cali-
ficación relativa sobre las capacidades; mientras que en 
países como Canadá y Australia ocurre lo contrario.

Países como China y Vietnam, con grandes progresos 
en cuanto al IGI en los años recientes, muestran un posi-
cionamiento en el IGI mucho mejor que en el IGC.

Los países que lideran el IGI 2023 son Suiza, Suecia 
y EE.UU. En las 10 primeras posiciones se encuentran 7 
países europeos, además de EE.UU. (puesto 3), Singapur 
(puesto 5) y Corea del Sur (puesto 10).

▼Tabla 1. 
IGI-OMPI 2023: 

países mejor 
ubicados

Fuente: OMPI (2023).

No. Países IGI

1 Suiza 0.676

2 Suecia 0.642

3 EE.UU. 0.635

4 Reino Unido 0.624

5 Singapur 0.615

6 Finlandia 0.612

7 Países Bajos 0.604

8 Alemania 0.588

9 Dinamarca 0.587

10 Corea del Sur 0.586
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Por su parte, los 10 países más rezagados en el 
IGI-OMPI 2023 son países africanos, con Angola, Níger y 
Burundi en las últimas posiciones (ver Tabla 2). La brecha 
entre el país mejor ubicado (Suiza, con IGI = 0.676) y el 
peor ubicado (Angola, con IGI = 0.103) es de 0.573 o 57.3 
puntos porcentuales.

Tabla 2. IGI-OMPI 2023: países ubicados en las últimas posiciones

Fuente: OMPI (2023).

No. Países IGI

123 Camerún 0.153

124 BurkinaFaso 0.145

125 Etiopía 0.143

126 Mozambique 0.136

127 Mauritania 0.135

128 Guinea 0.133

129 Mali 0.129

130 Burundi 0.125

131 Níger 0.124

132 Angola 0.103

Los tres países latinoamericanos y caribeños mejor ubi-
cados en el IGI son Brasil (lugar 49), Chile (lugar 52) y 
México (lugar 58). Jamaica (puesto 78) es el único país 
caribeño que se ubica entre las 10 primeras posiciones de 
América Latina y el Caribe (ver tabla 3).

Tabla 3. IGI-OMPI 2023: países latinoamericanos mejor ubicados

Posición Regional Posición Global Países IGI

1 49 Brasil 0.336

2 52 Chile 0.333

3 58 México 0.310

4 63 Uruguay 0.300

5 66 Colombia 0.294

6 73 Argentina 0.280
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Posición Regional Posición Global Países IGI

7 74 Costa Rica 0.279

8 76 Perú 0.277

9 78 Jamaica 0.269

10 84 Panamá 0.253

Tabla 3. (Cont.)

Fuente: OMPI (2023).
Los tres países de América Latina y el Caribe peor ubi-

cados en el IGI-OMPI 2023 son Guatemala (lugar 122), 
Honduras (lugar 116) y Nicaragua (puesto 115). La bre-
cha entre el país latinoamericano mejor ubicado (Brasil, 
con IGI = 0.336) y el más rezagado (Guatemala, con IGI 
= 0.158), es de 0.178 o 17.8 puntos porcentuales (ver Ta-
bla 4).

Fuente: OMPI (2023).

Tabla 4. IGI-OMPI 2023: países latinoamericanos ubicados  
en las posiciones más bajas

Posición Regional Posición Global Países IGI

11 94 Rep. Dominicana 0.224

12 95 El Salvador 0.218

13 97 Bolivia 0.214

14 98 Paraguay 0.214

15 102 Trinidad y Tobago 0.207

16 104 Ecuador 0.205

17 115 Nicaragua 0.169

18 116 Honduras 0.167

19 122 Guatemala 0.158

En la dinámica de los principales países innovadores 
en 2019-2023 se evidencia que Suiza se ha ubicado en 
la primera posición del IGI en los últimos 13 años, de for-
ma consecutiva; Suecia superó a EE.UU. en el IGI-2023 y 
recuperó la segunda posición que había perdido en 2022; 
Singapur entró al grupo de los primeros 5 líderes; y China 
(puesto 12) es el único país de ingreso medio ubicado en 
las primeras 30 posiciones, muy cerca de las 10 primeras.
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La Tabla 5 muestra las posiciones que ocupan los paí-
ses más innovadores y los más rezagados en cada uno 
de los siete pilares del IGI. Resulta evidente el impacto de 
los dos pilares del subíndice de resultados en el posicio-
namiento de los distintos países. En particular, resalta la 
relevancia del Pilar 6 (producción de conocimiento y tec-
nología) en el posicionamiento de los países líderes.

Fuente: OMPI (2023).

Tabla 5. IGI-OMPI 2023: Posiciones de cada pilar

IGI PAÍSES P1 p2 p3 p4 p5 p6 p7

1 Suiza 2 6 4 7 5 1 1

2 Suecia 18 3 2 10 1 3 8

3 EE.UU. 16 12 25 1 2 2 12

12 China 43 22 27 13 20 6 14

40 India 56 48 84 20 57 22 49

46 Viet Nam 54 71 70 49 49 48 36

51 Rusia 110 26 72 56 44 54 53

130 Burundi 106 100 126 131 121 131 125

131 Niger 94 130 125 120 116 129 132

132 Angola 118 127 129 119 132 132 121

P1: INSTITUCIONES; P2: CAPITAL HUMANO E INVESTIGACIÓN; P3: INFRAESTRUCTURA;  
P4: SOFISTICACIÓN DE MERCADOS; P5: SOFISTICACIÓN DE NEGOCIOS;  
P6: PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍA; P7: PRODUCCIONES CREATIVAS

Cálculo alternativo del IGI  
con la inclusión de Cuba

El cálculo alternativo que se introduce en este proyecto 
pretende aportar un estimado acerca de la posible ubi-
cación de Cuba en el IGI de la OMPI, e identificar indi-
cadores clave para la medición de los procesos de inno-
vación a escala internacional. Por tanto, los resultados 
de este análisis constituyen un insumo relevante para 
la toma de decisiones sobre las transformaciones so-
cioeconómicas en marcha en Cuba. Asimismo, la cons-
trucción de métricas alternativas (a escala nacional, pro-
vincial y municipal), también pudiera resultar de utilidad 
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teniendo en cuenta el proceso de descentralización en 
marcha en el país.

El proyecto busca mantener, en el mayor grado posible, 
la comparabilidad internacional, dada la importancia de 
las tendencias globales en materia de innovación, como 
referencia en la agenda de innovación para el desarrollo 
socioeconómico de Cuba.

Los vínculos permanentes de trabajo con la ONEI, me-
diante la participación de un representante permanente en 
el equipo de trabajo y la presentación periódica de resulta-
dos parciales del proyecto ante el Consejo Técnico Asesor 
(CTA-ONEI), constituye un canal fundamental en el aporte 
de insumos para la transformación y modernización de los 
sistemas informativos nacionales. Asimismo, la colabo-
ración con diversos organismos nacionales ha permitido 
calibrar los resultados de las mediciones realizadas en 
el proyecto, y realizar aportes a los sistemas estadísticos 
complementarios de esos organismos.

Brechas en la cobertura estadística de Cuba

Una de las limitaciones fundamentales que ha presentado 
este proyecto ha sido las brechas, tanto en cantidad como 
en calidad, de las estadísticas referidas a los indicadores 
del IGI para Cuba.

Tabla 6. Disponibilidad de información sobre Cuba  
para los indicadores del IGI, 2021 y 2023

Subíndices y Pilares del IGI 2021 2023

DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN

Sección A: cobertura de información 
IGI, en la OMPI

35/81=43.2% 32/80=40%

Pilar 1 4/7=57.1% 4/7=57.1%

Pilar 2 10/12=83.3% 10/12=83.3%

Pilar 3 8/10=80% 8/10=80%

Pilar 4 1/10=10% 1/10=10%

Pilar 5 6/15=40% 2/15=13.3%

Subíndice de capacidades 29/54=53.7% 25/54=46.3%

Pilar 6 2/14=14.3% 3/14=21.4%
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Fuente: elaborada por los autores, a partir de la base de datos de la OMPI  
y de los resultados del proyecto.

Subíndices y Pilares del IGI 2021 2023

Pilar 7 4/13=30.8% 4/12=33.3%

Subíndice de resultados 6/27=22.2% 7/26=26.9%

Sección B: cobertura de información 
IGI con estimados del proyecto

61/81=75.5% 56/80=70%

Pilar 1 5/7=71.4% 4/7=57.1%

Pilar 2 10/12=83.3% 10/12=83.3%

Pilar 3 10/10=100% 10/10=100%

Pilar 4 3/10=30% 3/10=30%

Pilar 5 11/15=73.3% 10/15=66.7%

Subíndice de capacidades 39/54=72.2% 37/54=68.5%

Pilar 6 11/14=78.6% 11/14=78.6%

Pilar 7 11/13=84.6% 8/12=66.7%

Subíndice de resultados 22/27=81.5% 19/26=73.1%

Como se aprecia en la Sección A de la Tabla 6, la dis-
ponibilidad de información sobre Cuba en la base de da-
tos de la OMPI bajó de 43.2 % (35 de 81 indicadores), 
en 2021, a 40 % (32 de 80 indicadores) en 2023. Debe 
tenerse en cuenta que, según los criterios de suficiencia 
informativa de la OMPI, para que un país sea incluido en 
los cálculos del IGI, se requiere contar con información 
comparable internacionalmente para al menos dos terce-
ras partes de los indicadores de cada subíndice, y para 
al menos dos subpilares de cada pilar. Además, la OMPI 
no capta la información directamente de las estadísticas 
nacionales de los países, sino mediante organizaciones 
o entidades especializadas que funcionan como puntos 
focales para los distintos indicadores.

Algunas organizaciones internacionales que funcio-
nan como puntos focales del IGI son Banco Mundial, 
FMI, OCDE, UNESCO, Foro Económico Mundial, Comi-
sión Europea, Agencia Internacional de Energía, ONUDI, 
OMC, UNDESA, ISO, ILO, entre otras; a las que se suman  
organizaciones privadas como Brand Finance, IHS Markit, 
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ZookNIC Inc., Thomson Reuters, Wikimedia Foundation, 
y AppAnnie.

La Sección A de la Tabla 6 también revela que la dispo-
nibilidad de información sobre Cuba es más limitada en los 
pilares del subíndice de resultados (22.2 % en 2021 y 26.9 %  
en 2023), que en el subíndice de capacidades (53.7 % en 
2021 y 46.3 % en 2023). Los dos pilares que presentan 
coberturas más bajas son el Pilar 4: sofisticación de los 
mercados (10 % en 2023) y el Pilar 5: sofisticación de los 
negocios (13.3 % en 2023), por incluir, en lo fundamental, 
indicadores de economías de mercado que en algunos ca-
sos no se utilizan en Cuba. Los pilares con mayor cobertu-
ra de estadísticas son el Pilar 2 (capital humano e investi-
gación), con 83.3 %, y el Pilar 3 (infraestructura), con 80 %.

La Sección B de la Tabla 6 muestra un incremento de 
la disponibilidad de información sobre Cuba, a partir de los 
estimados incorporados por el proyecto. Por esta vía, la 
disponibilidad de información aumentó considerablemente 
y se ubicó en 75.5 % en 2021 y 70 % en 2023, de manera 
agregada, como expresión de los incrementos en la co-
bertura informativa de ambos subíndices. Sin embargo, se 
registra una reducción de la disponibilidad de información 
entre 2021 y 2023, al pasar de 72.2 % a 68.5 % en el su-
bíndice de capacidades y de 81.5 % a 73.1 % en el subíndi-
ce de resultados. Cabe señalar que, aun considerando los 
valores estimados por el proyecto, el Pilar 4 (sofisticación 
de los mercados) sigue mostrando una cobertura muy limi-
tada (sólo 30 %). También en esta sección, los pilares con 
mayor cobertura son el Pilar 3 (infraestructura), con 100 %, 
y el Pilar 2 (capital humano e investigación), con 83.3 %.

Si bien la Sección B de la Tabla 6 revela que se ha logra-
do avanzar en el completamiento de la información mínima 
requerida para los cálculos (al menos dos terceras partes 
de los indicadores de cada subíndice, e información de al 
menos dos subpilares por pilar), muchos de los nuevos da-
tos incorporados a partir de fuentes y estimados naciona-
les son datos puntuales, que no son publicados como tal 
en los sistemas de información nacionales. Este tipo de 
información es de utilidad como referencia para comparar 
a escala internacional el desempeño de Cuba en esos in-
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dicadores, pero no es aceptada por el equipo del IGI que 
coordina la OMPI.

Otra limitación estadística en el caso de Cuba es que 
no se cuenta con información oficial, comparable interna-
cionalmente, sobre del PIB PPA de Cuba, basado en la 
metodología del Banco Mundial. En esta fase del proyecto 
se ha trabajado con estimados internacionales de este in-
dicador, ya que muchos indicadores están referidos al PIB 
PPA de los países.

Cabe señalar además que algunos de los indicadores del 
Pilar 1 (instituciones) presentan un sesgo político desfavora-
ble para Cuba, sobre todo en lo referido al ambiente político 
y regulatorio, ya que se basan en métricas diseñadas por 
instituciones internacionales que excluyen a Cuba. Asimis-
mo, algunos indicadores en varios pilares son tomados de 
encuestas internacionales, donde Cuba no ha sido incluida.

Cuba en el cálculo alternativo del IGI

A diferencia del posicionamiento de Cuba en el IDH (publi-
cado por el PNUD desde 1990), donde Cuba ha manteni-
do la condición de país de alto IDH, a pesar del deterioro 
en el valor de dicho índice para el país en años recientes, 
o de la ubicación cimera en el IDS (publicado por J. Hic-
kel en 2020); en el caso del IGI, los cálculos preliminares 
estimados para Cuba ubican al país en una posición baja, 
con rezagos mayores en el subíndice de resultados, en 
relación con el subíndice de capacidades (Figura 3).

 ▼Figura 3.  
Estimados de las 
capacidades y resul-
tados de innovación 
relativos para Cuba, 
según el cálculo 
alternativo del IGI 
2023.
Fuente:  
Elaboración propia 
de los autores.



100 

CIENCIA E INNOVACIÓN  
PROCESOS SOCIALES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Los mejores resultados relativos de Cuba se registran 
en el Pilar 2 (capital humano e investigación), donde se 
destaca en particular un alto posicionamiento en el Subpi-
lar 2.1 (educación).

En general, entre los avances registrados en la primera 
fase del proyecto se incluyen los siguientes:

• Se logró la construcción de una métrica global alterna-
tiva, con la inclusión de Cuba, que utiliza al IGI como 
referencia, y que puede resultar de utilidad para la toma 
de decisiones nacionales.

• Se avanzó en la identificación de indicadores alternati-
vos para complementar la información sobre Cuba cap-
tada por la OMPI, con apoyo de varios organismos.

• Se confirmó la mejor ubicación relativa de Cuba en 
cuanto a “capacidad de innovación” que en “resultados 
de innovación”.

• Se mantuvo la actualización periódica del IGI global al-
ternativo, a partir de los informes globales IGI de OMPI 
(última actualización: 2023).

• En proceso, construcción de una métrica territorial por 
provincias.

• Se actualiza periódicamente el Grupo Nacional de este 
proyecto, con participación de representantes de varios 
organismos.

Ideas preliminares para una métrica territorial

En 2023 se iniciaron los trabajos en una métrica territorial 
que permita explorar el desempeño de las provincias y 
los municipios en materia de innovación. En este esfuerzo 
se pretende trabajar con menos indicadores, que estén 
disponibles en las estadísticas nacionales. Se trata de se-
leccionar indicadores relevantes a escala nacional, pero 
sin perder el vínculo con la dinámica internacional; es de-
cir, mantener la comparabilidad internacional siempre que 
sea posible. Con este propósito, el proyecto se propone 
reforzar los vínculos con organismos e instituciones nacio-
nales afines, propiciar la capacitación y el intercambio, así 
como el diálogo permanente con la ONEI.
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Introducción

La innovación es la actividad de carácter científico, tecno-
lógico, organizativo o comercial que se lleva a cabo con la 
finalidad de obtener bienes, servicios, procesos tecnológi-
cos y productivos totalmente nuevos o significativamente 
mejorados con respecto a la empresa, a la actividad eco-
nómica, al mercado nacional o al mercado internacional, 
habiéndose introducido o aplicado en la práctica social.

La innovación es esencial para impulsar la competiti-
vidad en un país y garantizar la salud y el bienestar de 
sus ciudadanos. La innovación transforma las economías, 
estimula cambios decisivos en la calidad de los servicios 
públicos y es indispensable para alcanzar los objetivos ge-
nerales de la doble transición ecológica y digital.

Con el propósito de contribuir a la toma de decisiones 
con información especializada, estudios y análisis diver-
sos, se realiza el Diagnóstico del Sistema de innova-
ción para el país.

La base de este diagnóstico la refieren los resultados 
de las Encuestas Nacionales de Innovación (ENI), las 
que constituyen el instrumento metodológico internacio-
nalmente aceptado para la compilación de la información 
necesaria para la medición y el análisis de la conducta 
innovadora de las empresas en una economía deter-
minada.
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El objetivo de este diagnóstico es conocer la situación ac-
tual del Sistema de Innovación en Cuba, para lo cual se anali-
zó el comportamiento de los principales indicadores, el marco 
normativo y de planificación estratégica, y el financiamiento, 
los recursos humanos, entre otros aspectos fundamentales.

El análisis de las tres ENI realizadas en Cuba y su com-
parabilidad entre ellas hace posible determinar para un pe-
riodo de veinte años de información factual (1997-2017), 
el comportamiento de los aspectos fundamentales y del 
sistema de relaciones que caracterizaron la conducta inno-
vadora en muestras de empresas cubanas, seleccionadas 
por su significativa aportación a la conformación del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) del país.

Asimismo debe apuntarse que el universo de análisis 
está segmentado al sector empresarial, aunque es cono-
cido que la innovación es transversal a todos los procesos 
económicos y sociales del país. No obstante, los datos dis-
ponibles que permiten ofrecer una primera aproximación a 
este tema están vinculados con los resultados derivados de 
las ENI que se dirigieron al sector empresarial solamente.

Otro aspecto de interés es el hecho de que la última 
encuesta de innovación finaliza en el año 2017, y que con 
posterioridad a esta fecha, en el país se han llevado a cabo 
un conjunto de políticas encaminadas al perfeccionamien-
to de la actividad de Ciencia, Tecnología e Innovación, las 
cuales se implementan a partir de la publicación de sus 
respectivas normas jurídicas. Sin embargo, es oportuno re-
conocer que aún en el sector empresarial existen reservas 
para potenciar la actividad de innovación y que los resul-
tados de este análisis de 20 años son válidos y pudieran 
ser un punto de partida importante para la implementación 
de futuras acciones enfocadas a este objetivo; asimismo, 
también contribuiría al perfeccionamiento de la 4ta En-
cuesta Nacional de Innovación a efectuarse en 2025.

En términos generales puede afirmarse que las en-
cuestas nacionales de innovación tienen como objetivos 
centrales los siguientes:

a) caracterizar el conocimiento y la actitud del sector em-
presarial de un país hacia la innovación y su conducta 
tecnológica;
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b) identificar cómo las condiciones del contexto político, 
económico y social, la base científica y tecnológica y 
los factores de transferencia existentes favorecen u 
obstaculizan el proceso innovador y su impacto en la 
economía y la sociedad;

c) obtener información para el establecimiento, retroali-
mentación y perfeccionamiento de las políticas públi-
cas y estrategias gubernamentales que favorezcan la 
promoción y el desarrollo de la actividad de innovación.

Estas encuestas constituyen un instrumento típicamen-
te utilizado por los países para la medición de la innova-
ción a escala nacional. La OECD, EUROSTAT, UNESCO y 
RICYT realizan evaluaciones a partir de estas encuestas.

Existe amplia experiencia metodológica y herramientas 
como el Manual de Oslo (OECD, 1992). Para América La-
tina la referencia es el “Manual de Bogotá. Normalización 
de Indicadores de Innovación Tecnológica en América La-
tina”, elaborado en 2001 por la Red Iberoamericana de 
Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICYT), de la que 
Cuba es miembro fundador.

La medición de la innovación resulta indispensable 
para proporcionar criterios y elementos útiles para la toma 
de decisiones en materia de políticas públicas y de estra-
tegias empresariales en lo que respecta a la generación, 
difusión, apropiación y empleo de nuevos conocimientos 
en los ámbitos antes mencionados.

En este sentido, es oportuno señalar la necesidad im-
petuosa que tiene la economía cubana de impulsar su de-
sarrollo a través de un uso intensivo de la innovación en 
todas las esferas de la vida económica y social, dadas 
las conocidas limitaciones financieras y la agudización del 
bloqueo económico, financiero, tecnológico y comercial 
de Estados Unidos hacia Cuba.

El diagnóstico actual presenta una estructura para su 
análisis en tres capítulos. En el primero se ofrece una visión 
del sistema de ciencia, tecnología e innovación del país, 
sus principales documentos rectores y su institucionalidad.

En el segundo se abordan los principales resultados 
del diagnóstico sobre la base del análisis de las tres  
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Encuestas Nacionales de Innovación (ENI) efectuadas en el 
país, que cubren un periodo de veinte años, por secciones 
temáticas seleccionadas y se detallan los puntos neurálgi-
cos para el posterior desarrollo de la innovación en el país.

Por último, el tercer capítulo ofrece algunas recomen-
daciones de acciones básicas para el desarrollo de la ac-
tividad innovadora en las empresas cubanas.

El Sistema de Ciencia, Tecnología  
e Innovación en Cuba

La actualización del modelo de desarrollo económico y social 
de Cuba ha ratificado el papel decisivo de la ciencia, la tec-
nología y la innovación como herramientas imprescindibles 
para el desarrollo sostenible del país. La Constitución, los 
principales documentos rectores del Estado y el gobierno y 
numerosas políticas, y sus disposiciones jurídicas, vinculadas 
con el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación, como  
las relativas a los parques científicos y tecnológicos, empre-
sas de alta tecnología, programas y proyectos de ciencia tec-
nología e innovación, entre otros, así lo confirman.

Las políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) 
en el país han sido reconocidas por los documentos pro-
gramáticos aprobados por el 6to, 7mo y 8vo congresos del 
Partido Comunista de Cuba (PCC) como esenciales para 
el desarrollo sostenible del país.

Por su parte, el Plan Nacional de Desarrollo Económi-
co y Social al 2030 identifica las actividades de ciencia, 
tecnología e innovación como un eje estratégico, concep-
tualizado como fuerza motriz del desarrollo nacional. La 
propia denominación del Eje estratégico como potencial 
humano, ciencia, tecnología e innovación, confirma que, 
para Cuba, el potencial humano constituye una variable 
crítica para el avance de la CTI.

Como parte de la actualización del modelo de de-
sarrollo económico y social del país, el Estado cubano 
aprobó, entre 2015 y 2020, varias políticas encaminadas 
al perfeccionamiento de la actividad de ciencia, tecnología 
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e innovación, las cuales se implementan a partir de la pu-
blicación de sus respectivas normas jurídicas.

La norma jurídica de mayor peso conceptual, sin embar-
go, es el Decreto-Ley No. 7/2020 del Sistema de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (SCTI). Sus aspectos esenciales 
están relacionados con el reconocimiento de un sistema 
de innovación amplio e inclusivo, que reconoce la multi-
plicidad de actores económicos y el papel del sector pro-
ductor de bienes y servicios en el éxito del Sistema, en el 
fomento de las capacidades científicas y tecnológicas y el 
impulso a la innovación. Subraya además la importancia 
de la expresión del SCTI en los ámbitos sectoriales, territo-
riales y locales, lo cual resulta coherente con la política del 
país sobre el desarrollo territorial y la descentralización de  
decisiones en los Gobiernos municipales.

Como expresión de la voluntad política del Estado 
de fomentar la formación y capacitación del potencial 
humano del país, Cuba cuenta con 24 173 investigado-
res equivalentes a jornada completa, donde se inclu-
yen además los profesores universitarios, de ellos 7957  
en categorías superiores (2734 titulares y 5223 auxi-
liares), 2942 especialistas en tecnologías de avanzada  
y 17 822 doctores.

El diseño e implementación del Sistema Nacional de 
Investigadores y Tecnólogos constituye un hito para la ins-
titucionalidad de la ciencia cubana, en especial para las 
políticas de CTI vinculadas al potencial humano.

Dichas instituciones incrementan la infraestructura del 
CTI cubana que incluye 50 universidades, y 229 entida-
des de ciencia, tecnología e innovación, que constituyen 
el núcleo duro de la producción de conocimientos del país.

Diagnóstico del Sistema de innovación

Principales resultados

En Cuba, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Am-
biente (CITMA), en coordinación con la Oficina Nacional 
de Estadísticas e Información (ONEI), ha realizado tres 
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Encuestas Nacionales de Innovación, con informes de resul-
tados publicados en los años 2000 (con información del pe-
riodo 1997-1999); 2006 (con información del periodo 2003-
2005); y 2018 (con información del periodo 2015-2017). En 
el anexo 1 se ofrece una visión detallada de los resultados 
fundamentales de cada encuesta.

Las tres Encuestas Nacionales de Innovación realiza-
das en Cuba fueron diseñadas metodológicamente a par-
tir de los Manuales de Oslo y Bogotá, con el objetivo de 
garantizar la comparabilidad internacional y tomando en 
consideración el modelo económico cubano y las caracte-
rísticas operacionales de su sistema empresarial, para lo 
cual fueron elaborados el modelaje del cuestionario y sus 
correspondientes instructivos metodológicos, mejorados 
de una encuesta a otra.

Las Encuestas Nacionales de Innovación efectuadas en 
Cuba tuvieron como sujeto de estudio a muestras repre-
sentativas de empresas estatales socialistas de carácter 
nacional con una fuerte contribución al Producto Interno 
Bruto (PIB), bajo el supuesto de que este tipo de empre-
sas debería constituir el liderazgo del proceso innovador 
del país, por el peso económico de sus producciones de 
bienes y servicios.

Lo anterior no excluye que en el futuro cercano pue-
dan efectuarse encuestas similares para empresas me-
dianas y pequeñas, tanto estatales como privadas, de 
carácter y alcance local, que contribuyan al importante 
tema del desarrollo local con soluciones innovadoras 
y tecnológicas, apropiadas a las características de los 
diferentes territorios del país. Asimismo, puede resultar 
conveniente realizar encuestas de innovación de carác-
ter sectorial, para actividades de alta complejidad y prio-
ridad económica, como es el caso de la producción de 
alimentos, entre otras.

El diagnóstico, que tiene como instrumento el análisis 
comparativo sobre los resultados obtenidos en las tres 
Encuestas Nacionales de Innovación por secciones te-
máticas seleccionadas, muestra que las variaciones de 
una encuesta a otra, aunque existen, no son significa-
tivas, lo que evidencia que para un periodo de 20 años 
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(1997-2017) la conducta innovadora de las empresas 
cubanas mantuvo un comportamiento casi lineal, sin el 
desarrollo necesario para contribuir de una manera lo 
suficientemente efectiva a la solución de los problemas 
económicos y sociales del país.

Lo anterior se refleja en los tópicos siguientes:

•	 la cultura innovadora de las empresas continúa sien-
do insuficiente y aún la innovación no constituye una 
herramienta decisiva en el accionar estratégico y tácti-
co de los directivos empresariales;

•	 el sector empresarial cubano, en términos generales, 
posee un insuficiente nivel de conexión con las enti-
dades generadoras del conocimiento, las dedicadas a 
las actividades de interfaz y con otras empresas que 
pueden complementar de manera más eficiente y con 
mayor calidad sus producciones;

•	 aún existen obstáculos o barreras que limitan y en al-
gunos casos frenan la actividad innovadora sobre los 
que es necesario continuar trabajando en las políticas 
públicas y las normativas jurídicas correspondientes;

•	 la innovación no ha desempeñado el papel que le corres-
ponde en los niveles micro, meso y macro de la econo-
mía nacional, con una contribución efectiva y suficiente 
de su impacto en el crecimiento y desarrollo del país.

Un análisis a través de las secciones temáticas funda-
mentales que definen el grado de innovación muestra los 
resultados siguientes:

Fuentes de innovación: existe una prominencia en el 
empleo de las fuentes internas de innovación. Dentro de 
ellas, la propia empresa es la más empleada, seguidas 
del Fórum de Ciencia y técnica (FCT) y la ANIR. De las 
fuentes externas, las entidades superiores (OSDE) son 
las que más se emplean. Llama la atención el bajo nivel 
de empleo que todavía muestra la utilización del sector 
científico como fuente de las innovaciones realizadas por 
las empresas: las universidades y las ECTI.

Factores que obstaculizan la innovación: el de-
sarrollo de actividades de innovación se ha visto limitado  
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por diferentes factores, pero las limitaciones de orden 
económico y financiero han sido las de mayor influencia, 
sin que ello desprecie las vinculadas con la infraestructura 
técnico-material y de recursos humanos y las asociadas a 
los recursos de información.

En este sentido se señala como el más importante, las 
dificultades para obtener financiamiento con condiciones 
favorables, seguido por el de insuficientes fondos propios, 
y el de la dualidad monetaria y cambiaria. Se consideraron 
en menor cuantía, el de mercado reducido, los costos de 
innovación elevados y el riesgo económico excesivo.

Otros de los factores estrechamente vinculados con la 
innovación lo constituye la infraestructura material y de 
recursos humanos. En este sentido, las empresas valo-
raron de insuficiente la infraestructura para la innovación 
como el elemento de mayor peso, seguido de la insufi-
ciente capacitación y entrenamiento de la fuerza laboral, 
la resistencia al cambio, la falta de personal calificado y 
el insuficiente nivel de vinculación tecnológica con otras 
entidades.

La información constituye en la actualidad un factor de 
importancia estratégica para lograr una adecuada innova-
ción en cualquier esfera de la sociedad. Poseer una infor-
mación adecuada, certera y de avanzada conllevaría tam-
bién a una correcta utilización de los recursos financieros 
y a la adquisición de tecnologías limpias.

Sin embargo, en los factores relacionados con la infor-
mación, una parte significativa de las empresas encues-
tadas consideró de insuficiente la vigilancia y la falta de 
información tecnológica. También señalaron como ele-
mentos negativos o insuficientes, la aplicación de la mer-
cadotecnia, la información sobre los competidores, y las 
limitaciones en la legislación vigente en el país.

Es necesario considerar que en este grupo existe un 
conjunto de factores dependientes unos de otros, por 
ejemplo, si es insuficiente la actividad de vigilancia e inteli-
gencia, eso afectará la obtención de información sobre los 
competidores, por lo que será insuficiente el conocimiento 
sobre estos, y por consiguiente la aplicación de adecua-
dos planes de mercadotecnia para con ellos.
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Una de las posibles acciones a desarrollar para contri-
buir a tener una información actualizada y oportuna que 
sirva de base para la toma de decisiones a las empresas 
del país es la creación o puesta en marcha de un obser-
vatorio de inteligencia de ciencia e innovación, que brinde 
estos servicios y que posibilite a su vez la obtención de un 
mayor impacto de la innovación en el país.

Impacto de las innovaciones realizadas: este aspecto 
tiene un estrecho vínculo con la reducción de costos; el in-
cremento de las ventas; la calidad y la gestión ambiental; y 
el mejoramiento de las condiciones de trabajo y la elevación 
de la productividad. Para el país es de gran importancia po-
der medir adecuadamente el impacto de las innovaciones 
realizadas, su valoración y seguimiento en el tiempo.

En el impacto económico de las innovaciones en bie-
nes y servicios sobresalen los aspectos referidos a la ele-
vación de la calidad, al incremento de la eficiencia eco-
nómica y a la sustitución de importaciones. En cambio, 
las innovaciones para el desarrollo de nuevos fondos ex-
portables y las dirigidas a mejorar el posicionamiento en 
el mercado estuvieron muy bajas en todo el periodo de 
estudio del diagnóstico.

Comportamiento similar ocurre con las innovaciones en 
procesos tecnológicos, en las que también sobresalen en 
los aspectos referidos a la elevación de la calidad y el in-
cremento de la eficiencia económica, a lo que se suma el 
mejoramiento de las condiciones de trabajo, este último, 
con resultados muy similares a la sustitución de importa-
ciones.

En relación con el impacto ambiental, las innovacio-
nes de procesos tecnológicos tuvieron un bajo impacto 
en satisfacer exigencias ambientales de mercados exter-
nos, sustituir insumos tóxicos o peligrosos no seguros, 
desarrollar producciones ecológicas, y en incorporar sis-
temas de tratamientos de residuales. En el caso de las in-
novaciones organizacionales, el impacto ambiental se ha 
centrado en mejorar la imagen ambiental de la empresa y 
en satisfacer las exigencias ambientales del país.

En menor medida el impacto se materializó en reem-
plazar o modificar procesos contaminantes, preservar la 
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biodiversidad del entorno e incorporar sistemas de tra-
tamientos de residuales. Este tipo de innovaciones tuvo 
un bajo impacto en satisfacer exigencias ambientales de 
mercados externos, sustituir insumos tóxicos o peligrosos 
no seguros y desarrollar producciones ecológicas.

Relaciones con el Sistema de Ciencia, Tecnología 
e Innovación (SCTI): especial atención requiere este 
aspecto, pues revela el grado de relación entre el sector 
empresarial y los órganos, organizaciones e instituciones 
que desempeñan funciones en el Sistema de Ciencia e 
Innovación Tecnológica.

Este factor ha tenido un tránsito favorable desde la pri-
mera encuesta hasta la tercera y última realizada. En la 
actualidad se aprecia, según las empresas participantes 
de la muestra, una valoración satisfactoria o suficiente con 
las entidades de ciencia, tecnología e innovación (ECTI), 
las universidades y el CITMA, aunque la mayor valoración 
se la otorgaron al Fórum de Ciencia y Técnica (FCT). Sin 
embargo, aún se valora de insuficientes las relaciones con 
los polos científico-productivos y con las BTJ.

Acciones básicas para el desarrollo de la  
actividad innovadora en las empresas cubanas

La necesidad de continuar avanzando en los aspectos 
relacionados con la innovación en el país y teniendo en 
cuenta los resultados del presente diagnóstico, demandan 
la realización de un conjunto de acciones en el corto, me-
diano y largo plazos, que es necesario implementar. Es-
tas acciones deberían, además, estar contenidas dentro 
de la estrategia de desarrollo del país al 2030 y estar ar-
ticuladas con los procesos que se llevan a cabo de forma 
paralela en el país, como por ejemplo, la ley de empresas.

Entre las acciones se destacan las siguientes:

Económicas y financieras
•	 Priorizar la actividad innovadora dirigida a contrarrestar 

los desequilibrios económicos externos e internos del 
país, principalmente mediante el incremento de las ex-
portaciones y la sustitución efectiva de importaciones. 
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En este sentido es necesario impulsar la inserción en 
cadenas globales de valor de nuestro sistema empre-
sarial, así como su internacionalización.

•	 Asumir la innovación como la herramienta fundamental 
para el incremento de la eficiencia, la productividad y la 
competitividad, mediante su enfoque como cadena de 
innovación para la producción de bienes y servicios.

•	 Asumir los costos y los riesgos de la innovación, me-
diante el empleo de las diferentes fuentes financieras 
existentes en el sistema de financiamiento mixto esta-
blecido.

•	 Crear cartera de proyectos empresariales dirigidos ha-
cia la innovación para obtener financiamientos dentro y 
fuera del país.

•	 Articular política bancaria que incentive la actividad in-
novadora.

Infraestructurales y relacionales
•	 Asegurar la infraestructura interna necesaria para la ac-

tividad innovadora.
•	 Fortalecer el vínculo con las entidades generadoras del 

conocimiento y con las entidades de interfaz, así como 
la complementariedad con otras empresas productoras 
de bienes y servicios.

•	 Incorporar en los planes de estudios universitarios la 
temática de gestión de la innovación.

•	 Diseñar hacia el interior de las empresas los procesos 
de innovación.

•	 Prestar especial atención a la actividad de capacita-
ción, entrenamiento y aprendizaje en materia de inno-
vación.

•	 Fortalecimiento de los Consejos Técnico Asesores 
(CTA) de las empresas y del papel de las Juntas de 
Gobierno.

Informacionales
•	 Desarrollar las actividades de inteligencia y vigilancia 

corporativas.
•	 Desarrollar las técnicas de mercadotecnia y merchandi-

sing que aseguren la eficacia de la comercialización de 
bienes y servicios.
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•	 Dominar la legislación vigente relacionada directa o in-
directamente con la innovación.

Culturales
•	 Elevar la cultura y la conducta innovadora de directivos 

y técnicos.
•	 Mejorar la comprensión de la importancia de la innova-

ción para el desarrollo local.
•	 Fortalecer las relaciones con los órganos de dirección 

del SCTI.
•	 Contraponer la mentalidad innovadora a la resistencia 

al cambio.

Conclusiones

A modo de resumen, el diagnóstico realizado permite 
enunciar que para un periodo de 20 años (1997-2017) la 
conducta innovadora de las empresas cubanas mantuvo 
un comportamiento casi lineal, sin el desarrollo necesario 
para contribuir de una manera lo suficientemente efectiva 
a la solución de los problemas económicos y sociales del 
país.

Sin embargo, es necesario apuntar que en la actua-
lidad, en el país se fomentan diversos mecanismos que 
impulsan el fortalecimiento de las conexiones entre el 
sector académico, la dirección del Estado y el gobierno 
y el sector productivo y de servicios, que incluye la admi-
nistración pública, lo que indudablemente tendrá un efec-
to positivo para subvertir las tendencias negativas antes 
expuestas.

Entre estos mecanismos cabe resaltar la conformación 
del Sistema de Gestión de Gobierno orientado a la ciencia 
y la innovación; la constitución del Consejo Nacional de 
Innovación, liderado por el propio Presidente de la Repú-
blica y con las políticas de innovación como foco esen-
cial; y un consejo interinstitucional de ciencia, tecnología 
e innovación, presidido por un viceprimer ministro, con el 
objetivo de impulsar el eje estratégico del PNDES 2030 
“Potencial humano, ciencia, tecnología e innovación”.
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Estos mecanismos, entre otros adoptados, poseen in-
discutibles potencialidades para aportar a la gobernanza 
de la CTI en el país y dar respuesta a demandas de inte-
gración en la conducción de esta actividad, reforzando los 
nexos entre la generación del conocimiento y la produc-
ción de bienes y servicios.

En este contexto se hace necesario la alineación o el 
vínculo con otras acciones que están en proceso, como la 
Ley de empresas, que debería recoger aspectos relacio-
nados con la innovación.

Asimismo, analizar la factibilidad de disponer de una Ley 
de Ciencia, Tecnología e Innovación o Ley de Innovación, 
por constituir marcos jurídicos que podrían contribuir al ne-
cesario fortalecimiento de la institucionalidad en la actividad 
innovadora y su ordenamiento en el mediano y largo plazos.

Se hace necesario igualmente disponer de un trata-
miento metodológico que posibilite disponer de la contri-
bución de la ciencia, tecnología e innovación (CTI) al PIB, 
teniendo en cuenta que esta es una actividad transversal 
a todos los sectores de la economía, de conjunto con la 
ONEI. En la actualidad, al asumirse el aporte de las enti-
dades que actúan en la economía por la actividad principal 
que ejecutan, se contabiliza solamente al PIB el resulta-
do de las entidades que clasifican en la actividad de CTI, 
como son los centros de investigación, los centros de ser-
vicios tecnológicos y científicos, entre otros.

Por último, valorar la pertinencia de introducir junto al 
Sistema de Gestión de Gobierno, el concepto de resisten-
cia creativa reiterado por el Presidente, para cuya conse-
cución la innovación desempeña un papel principal.
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Anexo 1. Resumen general  
de los resultados conclusivos de  
las Encuestas Nacionales  
de Innovación efectuadas en Cuba

Primera encuesta

•	 El concepto de innovación que generalmente maneja la 
empresa corresponde a la innovación rutinaria y en me-
nor medida a la incremental, asociadas a la solución de 
problemas prácticos para mantener la producción y lo 
servicios y no tanto al desarrollo de nuevos o significa-
tivamente mejorados bienes, servicios y procesos con 
destino al sector externo de la economía y al incremen-
to y diversificación de la oferta al consumo nacional.

•	 La innovación se considera como una actividad asocia-
da al FCT y a la ANIR y no forma parte, por lo general, 
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de la visión de los directivos para mejorar la eficiencia 
económica de la empresa, incrementar la competitivi-
dad y convertirla en un factor decisivo para el cambio 
tecnológico.

•	 No existe vinculación regular y sistemática con el sector 
científico: centros de investigación y universidades.

•	 Se mantienen niveles bajos de cooperación con otras 
entidades de producción de bienes y servicios.

•	 Existe desconocimiento sobre la actividad de propiedad 
industrial y de sus implicaciones en la gestión empresarial.

•	 No se domina de forma suficiente los aspectos relacio-
nados con la transferencia de tecnología.

•	 Predomina el no empleo de la información como recur-
so para favorecer el desarrollo de la empresa.

Segunda encuesta

•	 En términos generales, aunque con muy ligeras va-
riaciones, la cultura empresarial continúa siendo una 
asignatura aún pendiente, basada fundamentalmente 
en innovaciones de bajo valor agregado e impacto.

•	 Se observó un esfuerzo creciente para la introducción 
de métodos y herramientas que favorecen el incremen-
to de la eficiencia y competitividad.

•	 Las innovaciones de carácter organizacional tuvieron el 
peso fundamental, por encima de las innovaciones de 
bienes, servicios y procesos tecnológicos.

•	 Para el desarrollo de las actividades de innovación ha 
sido prioridad de primer orden la satisfacción de las ne-
cesidades primarias de la población.

•	 Las actividades de innovación llevadas a cabo repercu-
tieron de manera favorable en el entorno, principalmen-
te en el ámbito económico y social y en menor medida 
en la esfera ambiental.

•	 Todavía no se aprovechan al máximo las capacidades 
de las entidades para la introducción de bienes y servi-
cios, procesos y cambios organizacionales.

•	 Aun cuando se desarrolla la transferencia de tecnolo-
gía, en muchas empresas no existe la suficiente con-
ciencia y el adecuado dominio de esta actividad.
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•	 Se evidencia una mayor presencia de la actividad de 
propiedad industrial en la gestión empresarial, aunque 
en un porcentaje importante se aprecia insuficiente co-
nocimiento sobre esta actividad.

•	 El trabajo por proyectos en la actividad de innovación 
ha mejorado, pero todavía resulta insuficiente.

•	 El nivel cuantitativo de los equipos de cómputo de mu-
chas empresas no se corresponde con el uso de mé-
todos más racionales para la gestión de la información 
como recurso favorecedor del desarrollo empresarial. 
Este recurso resultó el de menor avance desde la ante-
rior encuesta.

•	 Continúan siendo insuficientes y poco sistemáticas las 
relaciones con el sector científico, las instituciones que 
desarrollan actividades de interfaz y las propias entidades  
productoras de bienes y servicios.

•	 Un elevado porcentaje de las empresas considera que 
los obstáculos fundamentales para el desarrollo de acti-
vidades de innovación son de naturaleza económico-fi-
nanciera.

Tercera encuesta

•	 Continuó predominando el concepto tradicional de in-
novación, que no conlleva al desarrollo de nuevos bie-
nes, servicios y procesos tecnológicos asociados a la 
solución de problemas prácticos para mantener la pro-
ducción y los servicios.

•	 La innovación continuó siendo considerada una activi-
dad asociada principalmente al FCT y a la ANIR y no 
formó parte, por lo general, de la visión estratégica de  
los directivos para mejorar la eficiencia económica  
de la empresa, incrementar la competitividad con nue-
vos o significativamente mejorados bienes, servicios y 
procesos, así como convertirla en una herramienta de-
cisiva para el cambio tecnológico.

•	 Los esfuerzos de la innovación estuvieron dirigidos 
para la propia empresa y empleó para su financiamien-
to las fuentes internas. La sustitución de importaciones 
fue la prioridad para el desarrollo de las actividades de 
innovación.
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•	 No se dominaba ni aplicó de forma suficiente los as-
pectos relacionados con la transferencia de tecnología. 
La realización de las transferencias de tecnologías tuvo 
como prioridad la sustitución de importaciones. Existió 
desconocimiento sobre la actividad de propiedad indus-
trial y de sus implicaciones en la gestión empresarial.

•	 En el impacto de las innovaciones realizadas se hizo 
un reconocimiento mayor hacia los ámbitos económico 
y social, y en menor medida al ambiental.

•	 La planeación y la estrategia para la ciencia, la tecnolo-
gía y la innovación, todavía no es un aspecto compren-
dido y aplicado en las empresas. Menos de la mitad de 
la muestra, no lo tiene concebido claramente.

•	 Los factores que obstaculizaron la innovación estuvie-
ron relacionados con la insuficiente infraestructura ma-
terial y de recursos humanos, así como con las limita-
ciones para el financiamiento. Predominó el no empleo 
de la vigilancia tecnológica como vía para acceder a la 
información para favorecer el desarrollo de la empre-
sa. Evidenció un nivel bajo de cultura informacional. No 
existió vinculación regular y sistemática con el sector 
científico: centros de investigación, universidades y en-
tidades de interface, y se mantuvieron niveles bajos de 
cooperación con otras entidades de producción.

Fuente: rodríguez, A. et al. (2022). Cuba y las Encuestas Nacionales de Inno-
vación: La conducta innovadora de las Empresas Cubanas. Revista Internacio-
nal de Gestión del Conocimiento y la Tecnología, 10(2).
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Introducción

El comportamiento del indicador del potencial humano 
es determinante para el desarrollo económico y social de 
cualquier país o institución, establecer la ventaja compe-
titiva, su éxito o su fracaso. Este determinó la posición 
de grandes economías innovadoras como Estados Unidos 
y Alemania en el ranking mundial del Bloomberg (2021), 
quienes salieron del Top 10 por la carencia de trabaja-
dores cualificados y los malos resultados en educación 
superior, respectivamente.

El 56 % de las empresas más innovadoras del año 2022, 
de acuerdo con el Boston Consulting Group (BCG) (2022), 
tienen entre sus prioridades la innovación. Los cinco pri-
meros puestos los ocupan: Apple, Microsoft, Amazon, Al-
phabet y Tesla, todas de Estados Unidos, especializadas, 
entre otras, en las áreas de las tecnologías informáticas, 
software, servicios, automática y robótica. Su progreso ha  
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dependido de las competencias humanas y tecnológicas 
que impulsan el éxito, incluidas las grandes inversiones 
realizadas para la formación de sus trabajadores y la acti-
vidad de innovación.

El PNDES 2030 resalta la importancia del potencial hu-
mano y la ciencia, la tecnología y la innovación, como la 
vía para vencer al gran desafío de desarrollar una econo-
mía basada en el conocimiento; fundamentos que están 
respaldados en el artículo 21 de la Constitución de la Re-
pública de Cuba, que dispone:

“El Estado promueve el avance de la ciencia, la tecnolo-
gía y la innovación como elementos imprescindibles para 
el desarrollo económico y social. Igualmente implemen-
ta formas de organización, financiamiento y gestión de la 
actividad científica; propicia la introducción sistemática y 
acelerada de sus resultados en los procesos productivos y 
de servicios, mediante el marco institucional y regulatorio 
correspondiente”.1

En las diez políticas de ciencia, tecnología e innovación, 
aprobadas por el gobierno, son objetivos importantes la 
promoción del crecimiento del potencial científico y tecno-
lógico, la conexión de la ciencia con la base económica, 
el incremento del impacto y la integración de todos los 
actores del sistema (Zamora Rodríguez, 2022; Zamora 
Rodríguez, Rodríguez Batista, Sánchez Sánchez, Zhur-
benko & Rodríguez Martínez, 2021; Zhurbenko, Lobaina 
Rodríguez, Sánchez Díaz, Vega Valdés, García Hernán-
dez, De Armas Rodríguez, Zamora Rodríguez, Rodríguez 
Martínez, 2021). En este nuevo escenario, los jóvenes 
y estudiantes tienen un espacio natural de inserción a 
partir de sus propios méritos de desempeño científico y 
académico. El Sistema de gestión de gobierno basado 
en ciencia e innovación que impulsa el presidente de la 
República favorece significativamente la articulación de 
actores para impulsar el desarrollo desde el gobierno 
(Díaz-Canel, 2021).

1 Constitución de la República de Cuba, p. 3. Disponible en: http://
www.granma.cu/file/pdf/gaceta/Nueva%20Constituci%C3%B3n%20
240%20KB1.pdf [Consultado el 1 de marzo 2020].

http://www.granma.cu/file/pdf/gaceta/Nueva%20Constituci%C3%B3n%20240%20KB1.pdf
http://www.granma.cu/file/pdf/gaceta/Nueva%20Constituci%C3%B3n%20240%20KB1.pdf
http://www.granma.cu/file/pdf/gaceta/Nueva%20Constituci%C3%B3n%20240%20KB1.pdf
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Todos estos documentos se articulan a través del Ma-
croprograma de ciencia, tecnología e innovación (CTI), el 
cual incluye entre sus salidas, el proyecto: “Captación, for-
mación, desarrollo y retención del potencial humano del 
Sistema de CTI”. En este se identifican tres tareas prio-
ritarias: la atención al talento y la reserva científica (con 
énfasis en los Institutos preuniversitarios vocacionales de 
ciencias exactas (IPVCE), los colegios universitarios y los 
centros de entrenamiento), la formación doctoral y el Sis-
tema Nacional de Investigadores y Tecnólogos de la Repú-
blica de Cuba.

Varios son los autores que tratan el tema del ser hu-
mano como actor clave de las instituciones, propician-
do el diseño y la elaboración de diversos modelos que 
resaltan la necesidad de la existencia de una Gestión 
de Recursos Humanos (GRH) que verdaderamente va-
lorice su utilidad y aporte, favoreciendo una interacción 
armónica con la organización y su entorno. La concep-
ción de la GRH tiene que desarrollarse sobre las bases 
del conocimiento técnico, económico, organizativo, del 
comportamiento humano y debe sustentarse bajo la pre-
misa de un enfoque sistémico, estratégico, proactivo, 
multidisciplinario, integral y participativo; por otra parte, 
su aplicación debe ser contingencial, de modo que real-
mente pueda ser útil (Aduna Mondragón; García Mata; y 
Chávez Gutiérrez, 2007).

Sobre la GRH, existe diversidad de conceptos y mo-
delos del proceso, con diferentes niveles de evolución y 
desarrollo, como muestran varios autores. Aunque la re-
visión no llega a ser exhaustiva, sí resalta la importancia 
que se le concede al ser humano en las organizaciones, 
donde cada uno de los autores organiza las diferentes 
funciones considerando su propia visión. Por otra parte, 
Liquidano (2006) describe las diferentes fases por las que 
ha transitado la GRH: administrativa, gestión, desarrollo, 
estratégica, por competencias y del conocimiento.

Consideramos que la fase de gestión del conocimiento 
es la de más valor en el contexto actual; se concibe al in-
dividuo como el talento clave para la organización. El jefe 
dirige al personal hacia el aprendizaje, la retención y la 
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motivación del conocimiento. Lo valora en cuanto a su ta-
lento y potencialidades cognitivas. Integra el potencial hu-
mano y social de la organización con relaciones laborales 
adoptando las mejores prácticas de la GRH para retener e 
incentivar nuevas experiencias.

Con base en el Modelo de Beer, surge este mode-
lo funcional de GRH, que implica una tecnología para 
llevarlo a la práctica organizacional, concentrando las 
actividades fundamentales de GRH en cuatro subsiste-
mas (Cuesta, A., 2005): flujo de recursos humanos, edu-
cación y desarrollo, sistemas de trabajo y compensa-
ción laboral. Este modelo es muy completo, le confiere, 
además, un peso significativo al entorno al considerarlo 
dentro de los grupos de interés y factores de situación. 
La auditoría de GRH, centrada en la calidad, estructura 
metodológicamente todas las actividades de recursos 
humanos.

Esta evolución y cambio ha exigido que la GRH sea 
capaz de desarrollar estrategias y recursos humanos 
coherentes entre sí, ajustados a las características pe-
culiares de la organización. La revolución científica y 
tecnológica, el contexto económico, social, y el fortale-
cimiento de la gobernanza de la CTI han conllevado a 
las instituciones a buscar nuevas estrategias y a que los 
países promuevan nuevas políticas públicas para impul-
sar la innovación y captar talentos (Commission euro-
péenne, 2021, 2023, 2023a). Se dirigen a captar y em-
plear trabajadores eficientes, competentes y adaptables 
a los diferentes ambientes a través del trabajo en equipo, 
ajustados a sus particularidades y necesidades, con el 
objetivo de formar profesionales especializados en áreas 
de interés específicas.

Por ello este artículo tiene como objetivo, establecer 
un Modelo de Gestión del potencial humano joven del 
sistema de ciencia, tecnología e innovación de Cuba 
(MGPHJCTI), que favorezca la transformación intensiva 
y acelerada de los resultados de la ciencia en productos, 
procesos y servicios de alto impacto económico social, 
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que contribuya al desarrollo del país y a mejorar la cali-
dad de vida de la población.

Desarrollo

Para el desarrollo de esta investigación se empleó el 
método de investigación-acción, rector durante todo  
el estudio realizado desde el año 2018 hasta el 2023 en el  
país. Fueron complementos para la elaboración del Mo-
delo, el análisis documental, las entrevistas, la opinión 
de expertos y el estudio de las buenas prácticas de los 
Modelos de Gestión del potencial humano nacionales e 
internacionales. Fuente de datos de gran valor fueron las 
experiencias de los intercambios realizados con los acto-
res del sistema de CTI en todo el país, entre el año 2018 
y 2021.

A partir de la información revisada y el Decreto-Ley  
No. 7/2021,2 se elabora el Modelo de gestión de potencial 
humano joven de ciencia, tecnología e innovación, con-
textualizado para nuestro territorio y adaptable a todos los 
sectores y provincias para su implementación, como alter-
nativa para cerrar el ciclo de formación de competencias 
y habilidades científicas y tecnológicas en estudiantes, jó-
venes y otros profesionales. El Modelo cuenta con las pre-
misas y el procedimiento para la implementación. Este se 
encuentra en perfeccionamiento constante, se sustenta 
en los pilares de la ciencia cubana, tributa a los principales 
reclamos de la comunidad científica y se articula estrecha-
mente con los documentos programáticos del Estado y el 
gobierno cubanos.

Por primera vez se contará con un Modelo de gestión 
del potencial humano joven del sistema de CTI que, adap-
tado a las condiciones específicas del país, favorecerá la 
transformación intensiva y acelerada de los resultados de 
la CTI en productos, procesos y servicios de alto impacto 

2 Decreto-Ley No. 7/2021, Del Sistema de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación. 
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económico y social. Además, de manera original aborda 
integralmente la gestión del potencial humano del sistema 
de CTI, facilitando la formación de los jóvenes con exper-
tos y la conexión con la economía y la sociedad, a través 
del Programa “Acelerador científico del talento joven en 
Cuba”.

Resultados

Premisas para su aplicación

La dirección de las instituciones involucradas debe mos-
trar interés, compromiso y disposición de implementar el 
Modelo de gestión del potencial humano joven, como va-
riable estratégica para alcanzar los resultados esperados 
en términos de eficiencia, optimización de tiempos y re-
cursos (El Assafiri Ojeda, 2019; Medina Nogueira, 2019). 
Estas deben seleccionar los estudiantes talentosos que 
serán formados en las líneas de investigación prioritarias 
para la institución. Deberán disponer de especialistas con 
conocimientos en la gestión del potencial humano para el 
sistema de CTI, que coordinen y den seguimiento a todo 
el proceso de implementación y evaluación de los indi-
cadores de resultados (El Assafiri Ojeda, 2019; Medina 
Nogueira, 2019) y comprobar que están definidos los pro-
cesos y sus relaciones.

Procedimiento de aplicación del Modelo  
de gestión del potencial humano joven  
del sistema de ciencia, tecnología  
e innovación

Partiendo del contexto económico social actual y la débil 
conexión del potencial humano con la ciencia y la econo-
mía (Zamora Rodríguez, 2022; Díaz-Canel, 2021), la pro-
puesta de MGPHJCTI nos permite tener una representa-
ción de aquellas características esenciales del proceso de 



127 

CAPÍTULO 6  
MODELO DE GESTIÓN DEL POTENCIAL HUMANO...

gestión del potencial humano y analizar cómo puede ser 
cambiado, implementado y evaluado.

El MGPHJCTI (Figura 1), estará integrado, en primer 
lugar, por cinco componentes transversales (gobernanza 
de la CTI, políticas CTI, cultura científica y de innovación, 
comunicación social [TIC)] y contexto económico social), 
que se constituyen como esenciales para motivar y esti-
mular la actividad científica y el desarrollo del potencial 
humano vinculado a la actividad de CTI. En segundo lu-
gar, el Programa de Aceleración del Talento Joven, que se 
debe iniciar durante la enseñanza preuniversitaria y téc-
nica profesional (IPVCE, Institutos Preuniversitarios (IPU) 
y Enseñanza Técnica Profesional (ETP)), continúa en la 
universidad y la institución laboral, favoreciendo el cierre 
de ciclo de formación científica a través de la atención al 
talento, la selección de la reserva científica, las becas doc-
torales y la certificación de competencias (categorizacio-
nes científicas, tecnológicas y docentes). En tercer lugar, 
el Sistema Nacional de Investigadores y Tecnólogos de la 
República de Cuba (SNIT) como proceso integrador (Fi-
gura 2), que incluye el sistema de estimulación, que pue-
de constituirse, a su vez, como la máxima aspiración de 
los trabajadores del sistema de CTI para cerrar el ciclo de 
su formación científica y tecnológica, aportando significa-
tivamente al desarrollo del país.

La interrelación y adecuada articulación de todos estos 
procesos favorecen una mayor motivación, mejor organi-
zación de la actividad científica y tecnológica, y su alinea-
ción con las prioridades nacionales.

Todo este ciclo de formación, desarrollo de habilidades 
y competencias profesionales a partir de experiencias na-
cionales e internacionales estimula a que los más capa-
citados desempeñen el liderazgo científico y tecnológico 
en sus áreas de especialización. Los tiempos para dar 
respuesta a los problemas emergentes son más cortos, 
optimizándose recursos, incrementándose la rentabilidad,  
el crecimiento económico y el posicionamiento gradual en el  
mercado regional y global.



 ▲Figura 1. Modelo de gestión del potencial humano joven del sistema  
de ciencia, tecnología e innovación en Cuba.
Fuente: elaboración propia.
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Programa: “Acelerador Científico del Talento  
Joven en Cuba”

El Programa “Acelerador Científico del Talento Joven en 
Cuba” (Figura 3) tiene como objetivo revertir el decre-
cimiento del potencial científico y tecnológico, la dispa-
ridad de los indicadores por organismos y territorios, y 
fortalecer la conexión del potencial humano joven con 
la ciencia y la economía. Se dirige a estudiantes talen-
tosos, que se formarán intensivamente en áreas del co-
nocimiento priorizadas, luego de una previa selección, y 
a los cuales se les asignará un tutor con vasta experien-
cia. Se integrarán a su proyecto de investigación, espa-
cio desde el cual, el estudiante tendrá la oportunidad de 
desarrollar un conjunto de habilidades y conocimientos, 
que enriquecerán su vida científica y la certificación de 
sus competencias.

Cada territorio o sector puede realizar los ajustes que 
considere pertinentes a partir de las características de su 
entorno y sus potencialidades reales.

 ▲Figura 2.  
Cierre de ciclo de la 
formación del poten-
cial humano joven 
del sistema  
de CTI en Cuba.
Fuente: elaboración 
propia.
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Propuesta

Seleccionar estudiantes del IPVCE, IPU, ETP (ganadores 
de concursos, miembros de la preselección nacional, con 
habilidades científicas y formación general integral ade-
cuada. La cifra varía según cada contexto y prioridades). 
Tener en cuenta además, a aquellos jóvenes que sin estar 
en la categoría de talentos, son alumnos potenciales, pre-
sentan interés y se desenvuelven de manera destacada 
en las actividades científicas y tecnológicas, en el ámbito 
docente y extradocente; así como a los jóvenes y profesio-
nales que no han cerrado el ciclo de formación científica y 
tecnológica, para que alcancen niveles óptimos de espe-
cialización en sectores o áreas priorizadas.

Se garantizará la representatividad de los diferentes 
municipios de la provincia, logrando un equilibrio de géne-

 ▲Figura 3.  
Programa:  
Acelerador  

científico del talento 
joven en Cuba.

Fuente:  
elaboración propia.
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ro. Se oficializará la vinculación de los estudiantes al Pro-
grama, definiéndose las responsabilidades de los tutores 
o mentores y de los estudiantes, incluyéndose como parte 
del Convenio CITMA-IPVCE-Ministerio de Educación Su-
perior (MES)-Entidad de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(ECTI). Se capacitará a los estudiantes en las políticas de 
CTI. Se evaluarán alternativas para que visiten las mejo-
res instituciones del país vinculadas a su área de especia-
lización y que la formación universitaria se realice en la 
institución educativa líder y con mayores potencialidades 
para desarrollar sus conocimientos y habilidades. La ins-
titución de la que forme parte el estudiante respaldará su 
formación. El financiamiento se planificará como parte del 
plan de CTI, a través de los proyectos nacionales, secto-
riales o territoriales de CTI que se estén ejecutando, como 
acciones de formación o a través de la gestión de otros 
fondos.

Plan de formación para estudiantes

Se designará un tutor o mentor con hasta cuatro estu-
diantes. Se vincularán a los proyectos de CTI que se es-
tén ejecutando junto a sus tutores e asimismo publicarán 
al menos un artículo científico. Recibirán una formación 
intensiva en CTI y en idiomas (inglés, francés, alemán, 
ruso, portugués, etcétera). Visitarán las ECTI vinculadas 
a sus temáticas de investigación. Formarán parte de las 
sociedades científicas. Presentarán, al final de cada año 
una solución a un problema identificado en la entidad, em-
pleando la CTI, y los mejores trabajos se implementarán o 
desarrollarán por las instituciones de relación.

Responsabilidades de los tutores o mentores

Elaborar el plan de formación de los estudiantes talen-
tos, con tareas, responsables y fechas de cumplimiento. 
Incluir a los estudiantes en sus proyectos de CTI y pa-
gar la remuneración asociada a su participación y apor-
tes. Invitar a los estudiantes a conferencias científicas 
y darles espacio para que realicen sus intervenciones. 
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Favorecer que los estudiantes se sientan parte de las 
instituciones laborales.

Discusión

El Modelo de gestión del potencial humano joven diseña-
do incluye la organización y conexión del potencial huma-
no del sistema de CTI con los actores del ecosistema de 
innovación.

La adecuada implementación del Acelerador científico 
les permite a los estudiantes, que hayan cumplido exi-
tosamente con las actividades planificadas, cursar las 
carreras afines a su área de especialización y mantenerse 
vinculados con sus tutores e instituciones como reserva 
científica. Una vez graduados, continuarán con su forma-
ción doctoral, la cual estará dando respuesta a las pro-
blemáticas existentes en la institución laboral, que será 
la misma línea de investigación de su formación de pre-
grado.

Podrán alternar la formación en universidades cubanas 
o extranjeras, según sean las necesidades y prioridades 
identificadas, para lograr disponer de un profesional jo-
ven, de alta preparación y con competencias certificadas, 
que aporten creativamente al desarrollo económico social 
del país y al PNDES 2030. Una vez graduado, también se 
puede categorizar como investigador o tecnólogo y con 
sus resultados podrá presentarse a las convocatorias de 
los diferentes premios y reconocimientos de la actividad 
de CTI.

Estos jóvenes serán los candidatos potenciales para 
trabajar en cualquier institución de Cuba de hoy y del fu-
turo, empleándose donde se demande y ser más aporta-
dores al desarrollo sostenible de la nación con creatividad 
y eficiencia.

Dada la necesidad de formar aceleradamente a los fu-
turos hombres y mujeres de ciencia, la propuesta ha resul-
tado ser muy oportuna, implementándose con diferentes 
niveles de avance en las provincias de Pinar del Río, Ar-
temisa, Villa Clara, Matanzas, Sancti Spíritus, Cienfuegos, 
Ciego de Ávila, Camagüey, Granma, Las Tunas y Guan-
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tánamo; el resto de las provincias trabaja en las coordina-
ciones necesarias para su ejecución. Entre los organis-
mos se destacan la Empresa de Proyectos de Ingeniería 
del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
(EMPI-FAR), el Instituto Nacional de Educación Física y 
Recreación (INDER) y la OSDE BioCubaFarma. Se pro-
mueven nuevas actividades, eventos, premios y concur-
sos de ciencia e innovación dirigidos a los estudiantes de 
IPVCE, IPU y ETP.

Se actualizan las resoluciones de la reserva científica, 
formación doctoral, colegios universitarios y de funciona-
miento de los IPVCE para reforzar el marco institucional. 
De conjunto con la Academia de Ciencias de Cuba, se 
evalúan las propuestas de acceder a esta en la categoría 
de Jóvenes Asociados, una vez comprobado su desem-
peño de excelencia en la investigación y la posibilidad de 
crear la Academia de Ciencia joven. Se estudian experien-
cias internacionales para insertar a estudiantes y jóvenes 
en iniciativas impulsadas por organismos e instituciones 
internacionales dirigidas a la creación de capacidades  
y habilidades científicas, en aras de mejorar la presencia y 
los resultados de Cuba en estos espacios.

Estas experiencias de trabajo, el diagnóstico realizado 
y los resultados obtenidos preliminarmente han servido  
de referentes para la toma de decisiones y la elaboración de  
nuevas políticas públicas como la Política de atención in-
tegral a la niñez, las adolescencias y las juventudes.

Conclusiones

•	 El Modelo de gestión del potencial humano diseñado 
favorece significativamente el cierre de ciclo de la for-
mación de competencias y habilidades científicas y tec-
nológicas en estudiantes, jóvenes y otros profesionales, 
incentivando la conexión de la ciencia con la economía 
y la sociedad. Se han derivado las acciones de aten-
ción al talento y su validación, mediante el Programa 
del “Acelerador científico del talento joven”. El diagnós-
tico previo con las proyecciones de solución, sirvieron 
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de base para la elaboración de políticas públicas como 
la de atención a la niñez y la juventud.

•	 La efectividad del Modelo se ha validado mediante el 
Programa “Acelerador científico del talento joven”, que 
se implementa con diferentes niveles de avance en 
todo el país, y posibilita identificar jóvenes potenciales 
de los IPVCE, vinculándolos a proyectos de CTI, espa-
cios de disertación científica, intercambios con expertos 
y personalidades del ámbito científico y tecnológico.

•	 El objetivo de la implementación efectiva del Modelo 
es incrementar la valorización de la ciencia y acelerar 
intencionadamente la especialización de los jóvenes 
en sectores y áreas estratégicas; elementos que se 
traducen en la generación de nuevas publicaciones, 
patentes, creación de empresas y su internacionali-
zación, transferencias de tecnologías para aportar al 
desarrollo económico y social, alineado con las priori-
dades del país.
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https://eur-lex.europa.eu/FR/legal-content/summary/european-regional-development-and-cohesion-funds-2021-2027.html
http://www.granma.cu/file/pdf/gaceta/Nueva%20Constituci%C3%B3n%20240%20KB1.pdf
http://www.granma.cu/file/pdf/gaceta/Nueva%20Constituci%C3%B3n%20240%20KB1.pdf
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Ranking BCG. Las 50 empresas más innovadoras del 2022  
(revistamercado.do). Disponible en Ranking BCG.  
Las 50 empresas más innovadoras del 2022 (revista-
mercado.do) [consultado el 28 noviembre 2022].
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e innovación para el desarrollo 
sostenible: una mirada desde 

los programas y proyectos
Dr. Dariel de león garCía

Dr. Antonio R. Barreiro vázquez

Desarrollo sostenible y la ciencia,  
la tecnología y la innovación

En la Cumbre de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas del 25 de septiembre de 2015, los líderes mundia-
les adoptaron la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, 
un conjunto de 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible 
(ODS) para poner fin a la pobreza, luchar contra la des-
igualdad y la injusticia, y poner freno al cambio climático 
en el horizonte de 2030. Los ODS derivan de los resulta-
dos de la Cumbre de Rio+20 sobre los Objetivos de De-
sarrollo del Milenio, ocho metas antipobreza que el mun-
do se comprometió a lograr antes de 2015. Se trata de 
un ambicioso conjunto de 17 objetivos y 169 metas, que 
fueron definidos y desarrollados mediante un diálogo sin 
precedentes entre los Estados miembros de las Naciones 
Unidas, las autoridades locales, la sociedad civil, el sector 
privado y otros actores.

Los ODS tienen pretensiones universales, significa que 
se abraza la esperanza de que sean aplicados en todos 
los países. Actores de diversos modos de organizaciones 
de ciencia, tecnología e innovación del mundo desempe-
ñaron un papel importante en la definición y alcance de 
los ODS, obteniendo el reconocimiento internacional y en 
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particular de los que están articulados con la gobernanza 
a nivel nacional y local en el desarrollo sostenible.

La localización de las particularidades de cada nación y 
de sus territorios es un proceso que debe tener en cuen-
ta los contextos subnacionales en el logro de la Agenda 
2030, desde el establecimiento de los objetivos y metas, 
hasta la determinación de los medios de implementación, 
y el uso de indicadores para medir y monitorear el progre-
so alcanzado. La localización debe incluir, tanto el cómo 
los gobiernos pueden dar apoyo para alcanzar los ODS a 
través de la acción “desde abajo”, y cómo los ODS pueden 
ofrecer un marco para el desarrollo de la política de cien-
cia, tecnología e innovación.

Los sistemas de ciencia, tecnología e innovación (CTI) 
son fundamentales para el desarrollo sostenible, permiten 
la creación y aplicación de conocimientos y tecnologías 
puestas en función de su alcance. El desarrollo sostenible 
y la gestión de la ciencia, la tecnología y la innovación 
(CTI) también se encuentran lógicamente interconecta-
dos y son esenciales para abordar los desafíos globales 
y locales actuales. El desarrollo sostenible se centra en 
satisfacer las necesidades del presente, sin comprometer 
la capacidad de futuras generaciones para satisfacer sus 
necesidades. Esto implica además, que se debe alcanzar 
un equilibrio entre el crecimiento económico, la inclusión 
social y la protección del medio ambiente.

Los sistemas de CTI incluyen una red de instituciones, 
políticas y programas que promueven la investigación y el 
desarrollo (I+D), la innovación y la transferencia de tecno-
logías. Algunos componentes claves observados en es-
tos son:

•	 Instituciones de investigación: universidades, centros 
de investigación y laboratorios que generan nuevos co-
nocimientos y tecnologías.

•	 Políticas y estrategias: marcos regulatorios y estrate-
gias nacionales que fomentan la inversión en I+D+i. 

•	 Financiación: fondos públicos y de otras formas de ges-
tión, destinados a apoyar proyectos de investigación e 
innovación. 
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•	 Transferencia de tecnología: mecanismos que facilitan 
la aplicación práctica de los resultados de la investiga-
ción en la industria y otros sectores.

Así mismo, la gestión de la CTI es crucial para impulsar 
el desarrollo sostenible. Aquí hay algunos puntos claves a 
modo de ejemplos:

•	 Innovación sostenible: desarrollo y aplicación de nue-
vos productos, servicios y tecnologías que tienen un 
impacto positivo en la sociedad, la economía y el medio 
ambiente. Ejemplos: incluye las tecnologías de fuentes 
renovables de energías, tecnologías limpias y modelos 
organizacionales sostenibles.

•	 Políticas públicas de CTI: las políticas y reformas que 
logran establecer y regular vías y mecanismos para el 
desarrollo sostenible, entre los cuales están: leyes y 
otros instrumentos de alto rango de la ciencia, la tec-
nología y la innovación, los que de ser empleados de 
forma acertada pueden desempeñar un papel crucial 
en la gestión eficaz de estos recursos.

•	 Colaboración y asociaciones: la colaboración entre di-
ferentes partes interesadas, como gobiernos, empre-
sas, ONG e instituciones de investigación, es esencial 
para impulsar soluciones sostenibles a mayor escala.

•	 Educación y capacitación: la educación en ciencia y 
tecnología es base para el desarrollo sostenible. Pro-
mover la inclusión y el bienestar de las comunidades a 
través de la educación puede ayudar a abordar desa-
fíos como la pobreza y la desigualdad y contribuir a la 
preparación y superación del sistema de actores que 
exige la ciencia. La tecnología y la innovación al servi-
cio del desarrollo sostenible.

Programas y proyectos: poniendo el lente 
en la innovación

Actualmente en Cuba, el Sistema de Programas y Pro-
yectos (SPP) de Ciencia, Tecnología e Innovación (SPP), 

https://institucional.us.es/revistas/Ius_Et_Scientia/vol9_1/IUS_et_Scientia_vol_9_1_07_Hernandez-Blanco.pdf
https://ideascale.com/es/blogs/que-es-la-innovacion-sostenible/
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como componente del Sistema de Ciencia, Tecnología e 
Innovación del país, constituye la forma organizativa insti-
tuida para la planificación, el financiamiento, la ejecución, 
la evaluación y el control de las actividades de investiga-
ción, desarrollo e innovación entre las que se favorecen 
aquellas encaminadas al desarrollo sostenible.1

El SPP incluye: los programas de ciencia, tecnología e in-
novación, los que agrupan proyectos de investigación que 
respondan a los objetivos y resultados que se pretenden  
alcanzar, su organización, elementos para su evaluación, 
roles de los actores y de las partes interesadas, entre 
otros. De manera significativa modifica el procedimiento 
de remuneración por la participación en programas y pro-
yectos. Sin embargo, este enfoque ha logrado en cierta 
medida organizar a los proyectos de investigación más 
que a los de tecnología e innovación. Lo anterior respon-
de a que tradicionalmente ha sido una carencia, que no 
se ha establecido desde la gestión de modo explícito, una 
diferenciación en este sentido (de león, 2021).

Un programa con proyectos, en el contexto de ciencia, 
tecnología e innovación y para el desarrollo sostenible 
puede abarcar una amplia gama de iniciativas diseñadas 
para abordar desafíos específicos y promover el progreso. 
En coherencia con lo anterior, un programa de proyectos 
específicos con enfoque de innovación puede ser una 
herramienta poderosa para impulsar el desarrollo tecnoló-
gico y sostenible. Puede tener objetivos dirigidos a fomen-
tar la innovación, o sea, a promover la creación de nuevas 

1 Ver Resolución No. 287, mediante la cual se pone en vigor el Regla-
mento para el Sistema de Programas y Proyectos de Ciencia, Tec-
nología e Innovación. Gaceta Oficial de la República de Cuba, edi-
ción Ordinaria No. 86, de 8 de noviembre de 2019. ISSN 1682-7511. 
GOC-2019-998-O86. Disponible en https://www.gacetaoficial.gob.cu/
es/gaceta-oficial-no-86-ordinaria-de-2019

Resolución No. 286, mediante la cual se pone en vigor el Reglamento 
para la organización y funcionamiento del Registro Nacional de Enti-
dades de Ciencia, Tecnología e Innovación. Gaceta Oficial de la Repú-
blica de Cuba, edición Ordinaria No. 86, de 8 de noviembre de 2019. 
ISSN 1682-7511. GOC-2019-998-O86. Disponible en https://www.ga-
cetaoficial.gob.cu/es/gaceta-oficial-no-86-ordinaria-de-2019 

https://www.gacetaoficial.gob.cu/es/gaceta-oficial-no-86-ordinaria-de-2019
https://www.gacetaoficial.gob.cu/es/gaceta-oficial-no-86-ordinaria-de-2019
https://www.gacetaoficial.gob.cu/es/gaceta-oficial-no-86-ordinaria-de-2019
https://www.gacetaoficial.gob.cu/es/gaceta-oficial-no-86-ordinaria-de-2019
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tecnologías y soluciones innovadoras puestas en función 
del desarrollo sostenible, que contribuyan a asegurar pro-
yectos de desarrollo social y económico sin poner en peli-
gro la sostenibilidad ambiental y además mejorar la com-
petitividad de las organizaciones y la economía a través 
de la innovación.

Un programa de este tipo debería contar con compo-
nentes generales tales como: Proyectos de Investigación 
y Desarrollo (I+D), incluyendo la investigación básica 
con proyectos que buscan generar nuevos conocimien-
tos científicos, investigación aplicada, o sea, proyectos 
que introducen conocimientos científicos para desarrollar 
nuevas tecnologías y proyectos de innovación tecnológi-
ca para lograr crear nuevos productos o la mejora de los 
existentes y el desarrollo de procesos donde las innova-
ciones desempeñen un rol fundamental en los procesos 
de producción para aumentar la eficiencia y reducir el im-
pacto ambiental.

Existen numerosas clasificaciones y conceptualizaciones 
sobre el término “proyecto”. El estudio de guerra BetanCourt 
(2014) propone: proyecto es el instrumento gerencial ope-
rativo que, a través de una secuencia de actividades de du-
ración finita, interrelacionadas entre sí, combina recursos y 
procedimientos para la solución de un desafío complejo del 
entorno, cuyo resultado satisface la necesidad o demanda 
concreta que lo originó.

Los proyectos de innovación constituyen un tipo de es-
tos, que responde a la actividad de innovación en relación 
con la Investigación Desarrollo (I+D), según corresponda. 
Esta es una clasificación más específica dentro de la am-
plia gama de tipologías generales de proyectos descritas 
en la bibliografía consultada.

Se revisaron materiales donde se analizaron las defi-
niciones referidas por: idom Consultoría (2006); ramírez 
(2006); Barrio et al. (2011); Castrillón-muñoz et al. (2020); 
garCía-Contreras et al. (2021) y sobre el término proyecto 
de innovación, donde se acepta el análisis realizado por 
guerra (2014).

Las publicaciones científicas y tecnológicas sobre pro-
yectos de innovación se han incrementado, y estudios de 
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la producción científica sobre el tema en la base de datos 
(BD) Scopus desde 1990 hasta 2011 corroboran la ante-
rior afirmación (guerra, 2014). Además, un análisis pos-
terior realizado entre los años 2014 y 2018 en Scopus, 
con las revistas relacionadas con el término “Proyecto de 
Innovación”, que sostuvieran un índice de citación mayor 
del 10 % en el momento de su realización (Figura 1), per-
miten afirmar que la tendencia en los años posteriores  
a 2011 fue de aumento.

 ▲Figura 1.  
Cantidad de fuentes 

del BD Scopus 
relacionadas con 

“Proyecto de Innova-
ción” (2014-2018).

Fuente:  
Elaboración  

de los autores.

La gestión de proyectos de innovación se enmarca 
dentro de la gestión de un sistema de ciencia, tecnolo-
gía e innovación, según el contexto cubano. En la revisión  
de la literatura referida a la normalización de la actividad de  
gestión de la innovación y de los proyectos de innovación 
se ha detectado una referencia en el sector de la cons-
trucción, en la cual se abordan varias normas de amplio 
espectro en la materia. En el análisis se identifican dos 
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estilos de estandarización: el primero, guiado por la nor-
ma BS 7000-1 de Reino Unido, aclara términos relativos a 
innovación y su relación con el desarrollo sostenible y da 
detalles de la metodología, pero solo es una guía de bue-
nas prácticas, mientras que las normas europeas estable-
cen procedimientos de certificación, además de destacar 
su compatibilidad con los “Sistemas de Gestión de la Cali-
dad”, y logran dar una mirada más completa del desarrollo 
sostenible (de león, 2021).

En la Tabla 1 se muestran un grupo de normas resulta-
do de la búsqueda en la investigación, que están relacio-
nadas con la actividad de proyectos de innovación.

Tabla 1. Normas relacionadas con la gestión  
de proyectos de innovación

Herramientas normativas identificadas Alcance 

Serie de normas UNE 166000 Gestión de la I+D+I y UNE-EN ISO 56002 España

Serie de normas BS 7000 Design Management Systems Reino Unido

Serie de normas FD X50-901:1991 Management de projet et innovation.  
Aide mémorie à l’usage des acteurs d’un projet d’innovation
research activity and implementation examples from ISO 9001

Francia

DK) pDS– User-oriented innovation (en desarrollo) Dinamarca

Serie de normas NP Gestão da Investigação, Desenvolvimento e Inovação (IDI) Portugal

PAS 1073 Verfahren zur Messung und Bewertung der Innovationsfähigkeit 
produzierender Unternehmen. (An approach for measuring and assessing the 
innovation capability of manufacturing companies)

Alemania

AS 5037 Knowledge Management. A guide
BEA 001 Advanced models of knowledge management.  
Practical approaches for implementation

BEA 004 Improving knowledge management applications  
through user centred design

BEA 005 Proceedings of the knowledge management challenge  
2003-sharing the latest in thinking and practice

Austria

CWA 15899 Standardization of an innovation capability rating for SMEs Europa

Serie de normas CWA 14924 European guide to good practice in knowledge 
management

Europa

EFQM Framework for Innovation, 2005 Europa
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Herramientas normativas identificadas Alcance 

EN 12973 Val.ue Management Europa

ISO 10006 Quality management. Guidelines to quality in project management
Serie ISO 56000 Gestión de la Innovación – Sistema de Gestión de la Innova-
ción

Internacional

IEC 62198 Project risk management. Application guidelines Internacional

ISO/TR 14062 Environmental Management Integrating environmental aspects 
into product design and development

Internacional

NC ISO 56002 Sistemas de Gestión de la Innovación
NC 1307 Requisitos de un proyecto de I+D+I
Reglamento del sistema de programas y de proyectos de ciencia, tecnología e 
innovación

Cuba

Tabla 1. (Cont.)

Fuente: Elaboración de los autores.

En el momento actual que vive Cuba, referido espe-
cíficamente a las políticas aprobadas para el Sistema de 
Ciencia, Tecnología e Innovación (SCTI), la empresa de 
ciencia y tecnología desempeña un papel fundamental. 
Se definen cuatro grandes grupos: los parques científi-
cos y tecnológicos (PCT), las empresas de alta tecnología 
(EAT), las empresas de ciencia y tecnología, que actúan 
como interfase entre universidades y empresas, y las En-
tidades de Ciencia, Tecnología e Innovación (ECTI), que 
actúan bajo un esquema empresarial.2

No existe una definición explícita para la Organización 
de Base Tecnológica (OBT) en el antes mencionado De-
creto, pero se considera que en Cuba hay rasgos distinti-
vos de organizaciones tradicionales que la colocan en las 
filas de las OBT. Con ello se coincide con suárez hernández 
(2003), hernández olivera (2010), Jiménez val.ero (2011) y 
monzón sánChez (2014). Entre los rasgos distintivos están:

2 Decreto-Ley No. 363, De los parques científicos y tecnológicos y de 
las empresas de ciencia y tecnología que funcionan como interface 
entre las universidades y entidades de ciencia, tecnología e inno-
vación con las entidades productivas y de servicios. Gaceta Oficial 
de la República de Cuba, edición Ordinaria No. 86, de 8 de noviem-
bre de 2019. ISSN 1682-7511. GOC-2019-998-O86. Disponible en 
https://www.gacetaoficial.gob.cu/es/gaceta-oficial-no-86-ordina-
ria-de-2019 

https://www.gacetaoficial.gob.cu/es/gaceta-oficial-no-86-ordinaria-de-2019
https://www.gacetaoficial.gob.cu/es/gaceta-oficial-no-86-ordinaria-de-2019
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• Productividad del trabajo expresada en pesos como va-
lor Agregado Bruto por promedio de trabajadores.

• Registros de la propiedad intelectual (patentes, registro 
de autor, secreto industrial, marcas, entre otras).

• Introducción de productos (bienes y servicios) innova-
dores en el mercado, o de mejoras tecnológicas que 
disminuyan costos, aumenten productividad o estánda-
res de calidad.

• Porcentaje de profesionales universitarios en relación 
con el total de trabajadores.

• Potencial científico expresado en el porcentaje de doc-
tores, maestros en ciencia y especialistas de posgrado, 
con respecto al total de sus profesionales universitarios.

• Recursos dedicados a la investigación, el desarrollo, la 
innovación, en relación con la facturación.

• Certificación de sistemas integrados de gestión (SIG) o 
de sistemas de gestión de calidad (SGC).

• Trabajo mediante alianzas y redes de colaboración en 
las que participan terceros, nacionales y extranjeros, 
así como organizaciones internacionales.

• Reutilización del conocimiento creado para establecer 
modelos de negocio con menores costos y mayores 
márgenes comerciales.

• Contabilidades auditables y razonables.

Las organizaciones de base tecnológica desempeñan 
un papel crucial en el desarrollo sostenible; en Cuba se 
podría aprovechar aún más y lograr al menos enfoques de 
gestión, esto es, en coherencia con las características an-
tes señaladas. Estas organizaciones utilizan la innovación 
y la tecnología para abordar desafíos ambientales, socia-
les y económicos, promoviendo un futuro más equitativo 
y sostenible.

Las principales contribuciones de las Organizaciones 
de Base Tecnológica al desarrollo sostenible pueden re-
cogerse en la convencionalmente denominada: energía 
limpia y renovable. La transición hacia fuentes de ener-
gía limpia, como la solar y la eólica, es fundamental para 
reducir las emisiones de carbono y combatir el cambio 
climático.
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En la eficiencia energética, el desarrollo de sistemas y 
dispositivos más eficientes, desde el punto de vista ener-
gético, ayuda a reducir el consumo de recursos y las emi-
siones.

En la agricultura sostenible, la tecnología puede mejo-
rar la gestión de los recursos naturales en la agricultura, 
aumentando la productividad y reduciendo el impacto am-
biental de saldo positivo.

En la creación de infraestructuras sostenibles, la cons-
trucción de infraestructuras resilientes y sostenibles es 
esencial para apoyar el crecimiento económico y mejorar 
la calidad de vida.

Y por último, y no menos importante, en el rol que des-
empeñan la innovación y el liderazgo.

La investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías 
permiten encontrar soluciones permanentes a los desa-
fíos económicos y ambientales.

El programa de Gestión de la ciencia,  
la tecnología y la innovación para  
el desarrollo sostenible y las ciencias 
sociales

Como parte de los Programas de ciencia, tecnología e in-
novación en Cuba, fue aprobado, en 2023, la organización 
y la ejecución de un programa sectorial con el título de 
Programa de gestión de la ciencia, la tecnología y la inno-
vación para el desarrollo sostenible (PS211LH008), con-
vocado y dirigido por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y 
Medio Ambiente y gestionado por la Agencia de Ciencias 
Sociales y Humanísticas, del CITMA.

Este programa tiene la peculiaridad, que emana de su 
título, de ser abarcador. Ello impone retos, dificultades, 
pero también oportunidades. Al pretender incluir el rico 
abanico de las ciencias ha asumido proyectos diversos, 
algunos más directamente vinculados a las ciencias técni-
cas, otros a las económicas, unos terceros a las ciencias 
sociales y humanísticas y otros.
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Son dirigidos por entidades muy diversas y pertene-
cientes a diferentes ministerios y organizaciones. Unos 
tienen como entidad ejecutora principal a centros de in-
vestigación adscritos a ministerios como el de Ciencia, 
Tecnología y Medio Ambiente, al de Educación y Educa-
ción Superior, de la Agricultura, la Salud, como los más 
representados. En algunos casos son estaciones expe-
rimentales, en otros, departamentos o facultades de uni-
versidades, centros de estudio o de información y gestión 
tecnológica o institutos, y aparecen como actores funda-
ciones de innovación y desarrollo, empresas y sociedades 
de interfaces de ciencia y tecnología.

El punto de encuentro se localiza en la utilización y las 
respectivas contribuciones al desarrollo y la aplicación de 
los fundamentos y las técnicas de gestión de la ciencia, la 
tecnología y la innovación.

En el primer año se incluyeron siete proyectos, a los 
que se les adicionaron, en 2024, treinta, por lo que en la 
actualidad la cifra de proyectos ha ascendido a treinta y 
siete.

De ellos, proyectos de investigación básica dos; aplica-
da 16; de desarrollo 8 y de innovación 11. Estas cifras y 
clasificación responden a lo declarado en cada proyecto 
y en ocasiones hay indicios que nos hacen constatar que 
la determinación del tipo de investigación no es exacta, 
si se tienen en cuenta el tipo de problema, los objetivos 
que se persiguen, los métodos que se van a emplear y los 
resultados que aspiran obtener. No obstante, el hecho de 
que prime la tendencia de que son necesarios resultados 
que se introduzcan en la práctica y que contribuyan al de-
sarrollo sostenible es loable, pero es evidente de que el 
lente aún no está en la innovación.

Relacionados con investigaciones que se plantean in-
novar, se destacan las de innovación social. Unas incen-
tivando la colaboración entre actores socioeconómicos, 
otras que tributan a actores políticos y a procesos de toma 
de decisión, o a la conjunción de ambos. En este grupo de 
investigaciones se proponen contribuir al fortalecimiento 
de capacidades creativas, incrementar el compromiso, la 
responsabilidad social, el trabajo cooperado y solidario, 
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así como a sistemas de relaciones y de gestión que posi-
biliten se introduzcan e incentiven capacidades de inno-
vación de directivos de gobiernos municipales, de niveles 
superiores, de empresarios y líderes comunitarios. Este 
accionar pretende incrementar resultados a favor del de-
sarrollo en general y del territorial en particular.

Otras investigaciones centran su atención directamen-
te en el sistema de gestión de ciencias, tecnología e in-
novación, el cual asumen como objeto de indagación y 
se proponen aportar vías y herramientas que permitan, 
en unos casos, la necesaria transformación digital, que 
agilicen y perfeccionen la gestión de las actividades de 
ciencia, tecnología e innovación en Cuba, aportando pla-
taformas Web, modelos, observatorios, tecnologías de ac-
ceso abierto, ecosistemas de ciencia abierta y sistemas 
integrales de gestión de conocimientos, fortalecimiento de 
capacidades para el manejo de la vigilancia tecnológica 
e inteligencia colaborativa en red, gestión de datos de in-
vestigación y, en general, poder tener acceso al conjun-
to de documentos, indicadores y resultados que se van 
alcanzando en cada investigación y disponer de niveles 
adecuados de transparencia. Con ello la comunidad cien-
tífica en general y los diferentes actores que participan del 
proceso de investigación específica tendrán herramientas 
que le faciliten la investigación.

En relación con los temas económicos, hay proyectos 
estratégicos, de impacto internacional y nacional y otros 
que centran su atención en sectores específicos de la eco-
nomía. Todos priorizando o determinado componente del 
sistema de gestión de CTI o proponiéndose aportar ins-
trumentales metodológicos que contribuyan a perfeccionar 
sistemas específicos, por ejemplo, de empresas de interfaz 
de ciencia, tecnología e innovación, para instituciones de 
la salud o de la educación y educación superior, etcétera.

A la formación de capacidades se dedica otro grupo de 
investigaciones, unas se inclinan hacia el diseño de mo-
delos, otras a dotarlos de determinadas cualidades que 
afiancen las buenas prácticas, la resolución adecuada de 
conflictos, o enfatizan en la dimensión ética de la gestión 
de ciencia tecnología e innovación.
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Las investigaciones también pretenden incidir en diver-
sidad de sectores y no solo los estrictamente educaciona-
les y de CTI. Este programa cuenta con investigaciones 
que tienen por objeto aspectos específicos para el de-
sarrollo agrícola, agroforestal y para la gestión integral de  
los residuos sólidos.

Asimismo, se incluyen dos proyectos de colaboración 
con la República de Belarús, uno que estudia los riesgos 
económicos, los beneficios y las perspectivas de la coope-
ración comercial y económica de la República de Belarús 
con la República de Cuba, bajo sanciones y en el formato 
de “Gran Eurasia”, y otros que centran su atención en la 
cooperación bielorruso-cubana, en la esfera de la filosofía, 
las humanidades y las ciencias sociales.

Como se puede apreciar, elementos contentivos del 
Sistema de Ciencia Tecnología e Innovación tienen su ex-
presión en este Programa. Los proyectos de investigación 
son liderados por instituciones y científicos de experiencia 
y a la vez en cada una participa otro conjunto de centros 
de investigación y universidades. La colaboración y las 
asociaciones tienen importante presencia. En las alianzas 
y redes de colaboración contamos con la participación de 
terceros, nacionales y extranjeros; y a la educación y a la 
capacitación se les presta especial atención.

Una dirección a observar y disponer medidas es al es-
tudio de posibles puntos de encuentro y cercanía entre 
proyectos de investigación. Desde la dirección de los pro-
gramas se deben fomentar acciones para el acercamiento 
de proyectos con objetos de estudio y resultados cerca-
nos. Ello puede favorecer la elevación de la calidad, así 
como reducir los plazos de obtención de resultados. La 
necesaria sinergia entre proyectos no debe circunscribirse 
a los que están incluidos en solo un programa, sino a otros 
que se desarrollan en programas de investigación diver-
sos y que caminan por senderos parecidos y con objetivos 
similares.

Un elemento distintivo de este programa se localiza 
en la inclusión de investigaciones sociales. Al disponer 
de ellas se ponderan sus miradas y métodos. Estas han 
contribuido con los demás proyectos en ganar claridad al 
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señalar posibles impactos sociales de resultados, que es 
una de las exigencias de los proyectos de investigación y 
de la presentación de sus respectivos informes.

Además, se ha favorecido la inclusión de métodos ge-
nerales, fundamentados por las ciencias sociales, y evi-
tar la tendencia de detenerse y solo emplear variables e 
indicadores técnicos, o específicos de las ciencias que 
encabezan sus respectivos proyectos, y se ha prestado 
atención a la inclusión de variables e indicadores sociales.

¿Cómo arribar a adecuados resultados para la crea-
ción de empresas interfaces, o en la elaboración de mo-
delos de gestión de la ciencia, la tecnología e innovación 
para diferentes sectores de la economía y los servicios,  
o para incrementar la efectividad de las entidades de 
ciencia, tecnología e innovación (ECTI), si no se tienen en 
cuenta el lugar, papel, situación, cultura de los principales 
actores que participan en esos procesos o a los cuales van  
destinados?

En la Cuba de hoy, la importancia de la ciencia, la tec-
nología y la innovación, es un tema recurrente, fundamen-
tado por varios autores, mientras otros simplemente pien-
san que si lo repiten están en línea con las exigencias. 
Estos últimos sencillamente actúan como ecos, pero no lo 
llevan a vías de hecho. Otros, al tratar de fundamentar que 
participan de esa necesaria dirección, indican resultados 
de investigaciones que se han alcanzado en sus respecti-
vos territorios o entidades.

Lo que se espera y necesita es que todos, a todos los 
niveles, hagamos de la ciencia una herramienta eficaz 
para el desarrollo de la sociedad cubana, emplearla en la 
organización del trabajo, en la conducción de procesos, 
en la introducción de resultados, en elevar la eficiencia 
de la producción y los servicios, batallar por alcanzar esa 
sociedad próspera y sostenible que deseamos y que es 
viable en el socialismo.

Para emplear la ciencia, la tecnología y la innovación, 
no hay que se Doctor en ciencias, ni máster, ni licencia-
do. Hay múltiples ejemplos que ilustran cómo la inteligen-
cia popular y la experiencia adquirida, no solo son fuen-
tes nutricias de investigaciones, sino que esas personas 
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son proclives al empleo de los resultados científicos en el 
perfeccionamiento de sus respectivas labores, funciones 
y responsabilidades y es una exigencia para las ciencias 
y los científicos que se proponen participar y favorecer el 
crecimiento de la sociedad, no encerrarse en la academia, 
o solo asistir a bibliotecas, sino dar la necesaria valía a la 
diversidad de saberes, beber de forma directa de la socie-
dad y llevar en alto el compromiso político y ético.

Hoy más que nunca es imprescindible el trabajo en 
equipo. Los cuadros, para que se erijan en reales líderes, 
tienen que saber escuchar e ingeniárselas para sumar a 
aquellos actores que alcanzaron positivos resultados al 
grupo que se encarga de su divulgación e introducción.

No solo se trata de conformar equipos para llevar a la 
práctica resultados alcanzados, sino también para lograr 
que la ciencia, la tecnología y la innovación acompañen 
los procesos de dirección, en todas sus etapas y funcio-
nes, desde la organización y planificación, hasta la reali-
zación de la gestión y el control, así como en los procesos 
mismos de producción, de los servicios y por supuesto, 
también para obtener superiores resultados en la educa-
ción, la ciencia, la cultura, el deporte y en todas las esfe-
ras de la vida social.

Si es cierto que los directivos deben de emplear la cien-
cia, ello no exonera a los científicos de sus responsabilida-
des. No se delega en los decisores, ni en los que pueden 
beneficiarse de sus resultados esa responsabilidad.

Varias ciencias, esas que algunos clasifican como bá-
sicas o técnicas, saben que para introducir resultados no 
basta con que descubran una nueva molécula o nanopar-
tícula, sino que tienen que llegar a presentar procesos de 
obtención optimizados, que sean económicamente via-
bles, que no solo se puedan realizar microproducciones 
a nivel de laboratorios, sino que logren ser asimiladas a 
nivel empresarial, que sea factible su producción a gran 
escala.

Por otra parte, hay problemas que requieren ser abor-
dados en forma de sistema, ya que con solo perfeccionar 
una parte de un proceso, aun cuando se logre la viabilidad 
económica, que sea escalable, en armonía con el medio 
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ambiente y en el cual los individuos se sientan conforta-
bles, no se logran los avances deseados. En estos casos 
también es necesario emplear las ciencias para aquilatar 
el sistema en su conjunto.

En cualquier ámbito, los problemas son de diversa na-
turaleza, algunos pueden ser administrativos, educativos, 
científicos, o de otra índole. Para adentrarse en la mayoría 
de los problemas científicos hay que tener en cuenta la 
organización y dirección del equipo, sus colaboradores e 
incluir a los que van a ser beneficiados con los resultados 
y están comprometidos con su aplicación. No obstante, el 
sistema de CTI exige no solo cerrarse en la resolución de  
problemas científicos, sino que debe ocuparse también  
de enfrentar problemas administrativos y educativos. Es-
tos se pueden convertir en obstáculos para la introducción 
de los resultados alcanzados.

Hay investigaciones en curso que develan que opti-
mizando el sistema de gestión del proceso global, iden-
tificando el responsable de la conducción del sistema, 
delimitando las funciones del conjunto de actores partici-
pantes en cada una de las etapas, teniendo en cuenta la 
inclusión de los beneficiarios finales en el proceso, desde 
el mismo inicio y como sujetos activos y productivos, se 
pueden reducir los plazos y los resultados son superiores.

Otro tema que no debe descuidarse es al carácter mul-
ti, inter y transdisciplinario como exigencia actual para el 
desarrollo de la ciencia y no solo de esta, sino para po-
der resolver problemas vitales de la sociedad. Un ejem-
plo de ello nos lo aportó el enfrentamiento a la pandemia 
de la Covid-19. Para poder salir airosos se necesitó del 
conjunto de las ciencias, no solo de las ciencias médicas, 
amparadas en el concurso de los médicos, enfermeras y 
personal de la salud, sino también de la biología, la nano-
tecnología, de ingenieros eléctricos, informáticos, de psi-
cólogos, sociólogos, filósofos, y otros.

Para poder enfrentar la pandemia también se activó no 
solo el sistema de asistencia social, sino el sistema polí-
tico cubano en su conjunto, bajo la dirección, el compro-
miso y la movilización del Partido Comunista de Cuba. Se 
requirió la participación del sistema de actores sociales: 



153 

CAPÍTULO 7  
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO...

dirigentes partidistas, políticos, científicos, empresarios, 
operarios, transportistas, asistentes sociales, estudiantes, 
jóvenes en general, periodistas, comunicadores, y hasta 
de los artistas, que con su arte contribuían a alimentar el 
espíritu.

El acercamiento consciente que devele los componen-
tes, las incidencias y el influjo de lo político, lo moral, de 
la avalancha de neocolonización cultural y el permanen-
te asedio y desacreditación de cualquier proceso de en-
frentamiento al sistema de dominación múltiple del capital 
y para acallar movimientos que luchan por la verdadera 
emancipación anticapitalista, anticolonial y antipatriarcal, 
es también uno de los retos que la ciencia en general y las 
sociales en particular tienen que enfrentar.

En este proceso, las ciencias sociales también han 
sufrido los avatares de la guerra cultural global que el 
imperialismo impulsa como vía eficaz para mantener su 
hegemonía y dominación. Del mapa conceptual de estas 
ciencias han desaparecido categorías claves y han sido 
sustituidas por otras. Por ejemplo: imperialismo, subde-
sarrollo, clases sociales, revolución socialista, entre otras.

En otros casos vacían el contenido y lo reemplazan por 
otro, como por ejemplo: subversivo, guerrillero, pequeña 
burguesía, obrero, campesino, etc. En su lugar aparecen, 
cuentapropista, emprendedor, o nos presentan como fuer-
zas “insurgentes” a bandas de desclasados o delincuen-
tes, muchas veces sin mencionar o tratando de escon-
der su condición de mercenarios. Bajo rótulos sugerentes 
nos venden planificación por valores y los ingenuos no 
llegan a aquilatar la ideología subyacente. Esa planifica-
ción por “valores” emplea como base los de la economía 
de mercado, de la ideología neoliberal, los de promover la 
competencia y el individualismo y no los que defiende el 
socialismo.

La ciencia y las teorías no son ajenas a las ideologías, 
una y otras están íntimamente vinculadas, por lo que en la 
selección de las herramientas y los métodos que se asu-
men, también hay que buscar los cimientos ideológicos 
profundos sobre los cuales han sido erigidas. Ello no limita 
su uso, pero si se tiene conciencia de ello, el camino a 
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seguir será seleccionado por el investigador y no por las 
fuerzas aparentemente ciegas de las armas que emplean, 
convencidos de que el principal recurso está en el hombre 
y no en las herramientas.

En consecuencia, no se deben proyectar sistemas de 
gestión de ciencias ya sean de procesos, de conocimien-
tos, etc., que solo se reduzcan a los componentes técni-
cos, por algo se insiste en la ética del científico. Al menos 
una de las interfaces debe estar dedicada a los sujetos im-
plicados, a aquilatar las improntas de sus subjetividades, 
de su cultura, de su ideología y de su moral.

Pasando de la concepción de la investigación a etapas 
sucesivas, hay que tener en cuenta que hay investigacio-
nes cuya introducción es concebida solo mediante la so-
cialización de sus resultados, dígase con la publicación 
de artículos en revistas científicas de alto impacto, con  
la presentación de ponencias en eventos científicos, con la  
dirección y defensa exitosa de tesis de doctorado y maes-
trías, y en el mejor de los casos, presentándole a los direc-
tivos responsabilizados, con la esfera de la que se trate, 
las recomendaciones para ser introducidas.

Cierto es que toda investigación alcanza notoriedad y 
autoridad en la medida en que es divulgada y aceptada su 
publicación en revistas científicas y que hay que ocupar-
se de socializar los resultados por las vías que la ciencia 
tiene a su alcance, pero los científicos, esos que aman la 
ciencia y que a ella dedican su vida, no pueden contentar-
se con el empleo solo de estas sendas.

Los resultados no deben quedarse solo en la presen-
tación de recomendaciones al director de la empresa o 
sector responsabilizado con esa dirección de desarrollo. 
No basta con entregarle al directivo, funcionario o cuadro 
de dirección las recomendaciones derivadas de la inves-
tigación, ni esperar a que este descubra, en el diluvio de 
publicaciones, el artículo en el cual se despliegan sus fun-
damentos.

Una vez concluida la investigación, hay que asumir 
otros estilos de trabajo, llamémosle diplomacia científica. 
Hay que ir de puerta en puerta, tocarle el corazón a cuan-
tos directivos tengan entre sus funciones o posibilidades 
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introducir los resultados, demostrar que se tiene la dispo-
sición y las posibilidades de acompañarlo en los procesos 
de introducción. No descansar hasta ver hechos realidad 
los sueños, esos que fueron desvelos en laboratorios, en 
aulas, empresas, prisiones, unidades militares, en aso-
ciaciones, organizaciones políticas y sociales, localidades 
vulnerables, o compartiendo con grupos diversos.

En este proceso, los que nos dedicamos a la investi-
gación científica tenemos que aprender a traducir los re-
sultados científicos al lenguaje de los diferentes grupos y 
personas a las cuales nos dirigimos. Si no se entienden, 
si no se logra contagiar el amor que sentimos por los re-
sultados al interlocutor e imbuirlo de los beneficios que se 
obtendrían, los resultados no se harán realidad y con ello 
vendrá la decepción individual y la incapacidad de poder 
servir al avance de la sociedad.

Son disímiles las direcciones y los retos que tienen la 
ciencia y los científicos en Cuba para continuar formando 
parte del ejército de hombres y mujeres que construyen 
y defienden su Revolución. Al científico que le duele y  
piensa en una Cuba mejor, también sabe que tiene que 
ocuparse por pensar y hacer las investigaciones de otra 
manera, diferente a la que impera en el mundo de hoy, ya 
que debe contribuir a esa necesaria transformación de la 
realidad dominante, excluyente, discriminatoria, depreda-
dora, y a la vez aportar al futuro próspero y sostenible del 
socialismo en la Isla de la Libertad.
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