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Resumen

El conocim ien to desempeña un l u-
gar esenci a l para e l desarro l l o en e l
mundo con temporáneo por su creci-
m ien to exponenci a l y por su i nci-
denci a en l a vi da soci a l . Su gesti ón
ha deven i do una cuesti ón de primer
orden por l a neces i dad de prop i ci ar
su empleo en l os más d i versos pro-
cesos soci a l es , desde l os más re l e-
van tes a n i ve l macro hasta l os de
vi da coti d i ana . En e l l o l as un i vers i-
dades ti enen un encargo que va
más a l l á de l a formación de profe-
s i ona l es a l ser i n sti tu ci ones que l i-
deran l a producci ón , d i fu s i ón y uso
de l conocim ien to .

En Cuba l a gesti ón e l conocim ien to
es una prácti ca extend i da como
con tri buci ón a l os procesos de de-
sarro l l o l oca l comun i tari o , j u n to con
l a d i fu s i ón de Cen tros Un i vers i ta-
ri os Mun i ci pa l es con capaci dad pa-
ra prop i ci ar l a con ti n u i dad de l
aprend i za j e en todos l os sectores
de l a soci edad y para l a producci ón
ci en tífi ca con a l to ri gor para l a so l u-
ci ón de prob l emáti cas l oca l es .

E l l o no s i gn i fi ca que l os resu l tados
que se observan en l a gesti ón de l
conocim ien to y en e l aprovecha-
m ien to de l as oportun i dades que
ofrece l a presenci a de l a un i vers i-
dad en l os mun i ci p i os se hayan ex-
tend i do a toda l a geog rafía naci ona l
como se muestra en e l caso que se
descri be en una comun i dad costera
en cond i ci ones de frag i l i d ad am-
b i en ta l .

Palabras clave: Gesti ón de l cono-
cim ien to ; d i á l ogo de saberes ; i n no-
vaci ón ; comun i dades costeras ;
frag i l i d ad ambien ta l ;

Abstract

Knowledge p l ays an essen ti a l p l ace
for deve l opmen t i n the con tempo-
rary worl d due to i ts exponen ti a l
g rowth and i ts impact on soci a l l i fe .
I ts managemen t has become a mat-
ter of the fi rs t order because of the
need to promote i ts use i n the most
d i verse soci a l processes, from the
most re l evan t at the macro l eve l to
those of da i l y l i fe . I n th i s the un i-
vers i t i es have an ass i gnmen t that
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goes beyond the tra i n i ng of profes-
s i ona l s to be i nsti tu ti ons that l ead
the producti on , d i ssem inati on and
use of knowledge.

I n Cuba, knowledge managemen t i s
an extended practi ce as a con tri bu-
ti on to l oca l commun i ty deve l op-
men t processes, a l ong wi th the
d i ssem inati on of Mun i ci pa l Un i ver-
s i ty Cen ters wi th the capaci ty to
promote the con ti nu i ty of l earn i ng i n
a l l sectors of soci ety and for sci en-
ti fi c producti on wi th h i gh ri gor for
the so l u ti on of l oca l prob l ems.

Th i s does not mean that the resu l ts
observed i n knowledge manage-
men t and i n taki ng advan tage of the
opportun i t i es offered by the presen-
ce of the un i vers i ty i n the mun i ci pa-
l i t i es have been extended to the
en ti re nati ona l geog raphy as shown
i n the case descri bed i n a coasta l
commun i ty i n cond i ti ons of envi ron-
men ta l frag i l i ty.

Keywords: Knowledge manage-
men t; knowledge d i a l ogue; i n nova-
ti on ; coasta l commun i ti es ;
envi ronmen ta l frag i l i ty;

EL CONOCIMIENTO Y SU

GESTIÓN HOY

El conocim ien to es ahora parte sus-

tanci a l de l motor de acumu laci ón

por l o que en l a actua l i d ad se apre-

ci a mejor su pape l como factor con-

d i ci onan te de l desarro l l o . Es rea l

que , a causa de l as ci rcunstanci as

creadas por e l auge de l as nuevas

tecnol og ías , hoy consti tu ye una va-

ri ab l e deci s i va en l a producti vi dad y

en l a competi t i vi dad de empresas y

reg i ones a n i ve l i n ternaci ona l .

(Caste l l , 2007) . Eso también ocu rre

en l a vi da de l as personas porque

l a tecnol og ía i n teractúa con todos

de modo transversa l , a travesando

l a d i vers i dad de acti vi dades l abora-

l es , fam i l i ares , i n te l ectua l es , re-

creati vas y l as demás. (Martín

Barbero, 1 999) .

E l va l or estratég i co de l conoci-

m ien to es i nnegab l e , porque está

en constan te expans i ón y como

producto se reva l ori za en l a so l u-

ci ón de l as con trad i cci ones y en l os

procesos regu l ares que ocu rren en

l as organ i zaci ones y en l a vi da so-

ci a l . E l conocim ien to , a d i ferenci a

de l cap i ta l fís i co , aumen ta de va l or

con su uso y p i erde va l or cuando

no es u ti l i zado.

Es un acti vo i n tang i b l e que supe-

ra a otros productos y aporta un

enorme va l or ag regado a l os pro-

ductos fi na l es . Exi s te como acepta-

ci ón genera l i zada , desde fi na l es de l

s i g l o XX, e l cri teri o de que l a ven ta-

j a competi t i va en l as organ i zaci o-

nes , reg i ones y países está

re l aci onada con l a efi caci a con que

se rea l i ce e l empleo i n tens i vo de l

conocim ien to . (Caste l l , 2007 ; Druc-

ker 2006) . Esta tendenci a se con-
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vi erte en regu l ari dad i n ternaci ona l

porque l os saberes se crean y p i er-

den novedad ráp i damen te en un

mundo cada vez más g l oba l i zado

donde l os conocim ien tos y su ges-

ti ón se han converti do en una de

l as pri nci pa l es cuesti ones que refl e-

j an l a actua l i d ad económ ica de l os

países más desarro l l ados que man i-

fi estan así su neces i dad de poder

s i rvi éndose de l conocim ien to para

man tener su hegemon ía , porque e l

pape l de este ha estado frecuen te-

men te asoci ado a l poder en l os e j es

de l a dom inaci ón , de modo que es

evi den te l a no neu tra l i d ad de l cono-

cim ien to . (Foucau l t 1 973)

Según Habermas (2003 : 3) ;

"La masa de la población tra-

bajadora que desde hace siglos

laboraba en el campo se desplaza

primero al sector secundario , la

industria productora de bienes ,

luego al terciario , el del comer-

cio , el transporte y los servicios .

Mientras tanto las sociedades

postindustriales han desplegado

un cuarto sector, el del conoci-

miento , que domina las industrias

high-tec, los bancos o la adminis-

tración pública , que dependen de

la afluencia de nuevas informa-

ciones y, en el último tiempo , de

investigaciones y avances en los

sistemas de la informática".

Esta s i tuaci ón ha favoreci do e l

su rg im ien to de una nueva tendenci a

para descri b i r e l n i ve l de desarro l l o

a l canzado en esta época donde l a

acumu l aci ón creci en te de l os cono-

cim ien tos y su uso en l a creaci ón

de nuevos productos y procesos

consti tu ye ahora uno de l os p i l ares

fundamen ta l es de l as denom inadas

“soci edades de l conocim ien to”

(Be l l , 1 976 ; Caste l l s , 2007) .

E l conocim ien to en su crecim ien-

to se comporta de manera expo-

nenci a l , m i en tras que l a capaci dad

cogn i ti va i nd i vi d ua l de aprop i aci ón

de saberes s i gue un paso ari tméti-

co . Esto provoca l a i gnoranci a y l a

a l i enaci ón de g ran parte de l a po-

b l aci ón que no es capaz de com-

prender cogn i ti vamen te l a marcha

de l mundo actua l . S i n embargo, en

e l mundo con temporáneo, e l cono-

cim ien to pud i era ser “… fuen te de

desarro l l o para l a human i dad , s i n

excl u s i ón de países y personas me-

nos desarro l l ados” (Núñez Pau l a ,

2007 : 2 ) .

Esa es l a esenci a de l a s i ngu l ari-

dad de l caso de Cuba, que ha de-

mostrado como país su capaci dad

para asegu rar l a con ti n u i dad de l
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aprend i za j e en todos l os sectores

de l a soci edad , desde l o naci ona l

hasta l os mun i ci p i os , porque a par-

ti r de l a Campaña de Al fabeti zaci ón

en 1 961 creó l as bases de l a i gua l-

dad de oportun i dades para l a l i bre y

g ratu i ta adqu i s i ci ón de l os conoci-

m ien tos y e l acceso a todos l os n i-

ve l es de l a Educaci ón l o que hoy

puede ayudar a l a soci edad cubana

a potenci ar con éxi to l a aprop i aci ón

soci a l de l conocim ien to para em-

p l earl o en l os procesos de desarro-

l l o l oca l , ten i endo en cuen ta l a

neces i dad de usar e l conocim ien to

en una d i recci ón acorde con va l o-

res predom inan tes en e l país y que

son j un to a todo e l potenci a l ci en tí-

fi co técn i co creado por l a Revol u-

ci ón Cubana parte i nd i so l ub l e de l a

ri q ueza patrimon i a l de l país y su

aprop i aci ón es un b i en a l a l cance

de todos y para e l d i sfru te p l eno de

l a soci edad .

La aprop i aci ón soci a l de l conoci-

m ien to , en e l caso de Cuba es un

derecho de l pueb l o y un deber

además para con tri bu i r a l desarro l l o

de l país , conceptua lmen te es

“… el proceso mediante el cual

las personas participan de activi-

dades de producción , adaptación ,

aplicación de conocimientos y ac-

ceden a sus beneficios . Significa

que la gente interioriza el cono-

cimiento y lo convierte en refe-

rente para el juicio y la

actividad” (Núñez Jover, 2011 ) .

El conocim ien to como producto

soci a l es un recu rso prom i sori o ; pe-

ro so l o no puede crear ri q uezas,

también neces i tade un s i s tema que

l o gesti one y de un en torno d i nám i-

co. (Baca l l ao , 2004 ; Castro D iaz-

Ba l art, 2006 y Al hama, 2008) . La l i-

teratu ra i n ternaci ona l ofrece

d i feren tes perspecti vas para so l u-

ci onar ese prob l ema. En tre esos

esfuerzos aparece l a gesti ón de l

conocim ien to (GC), que su rge en

l os años 90 de l s i g l o XX y l a nove-

dad de l concepto ha provocado mu-

cho i n terés en e l mundo académ ico

y empresari a l .

La gesti ón de l conocim ien to su r-

g i ó l eg i t imada por l os i n tereses y

l as neces i dades de l empresari ado

cap i ta l i s ta con temporáneo y fue

conceb i da para u ti l i zar mejor l as

potenci a l i d ades de l conocim ien to

en l as organ i zaci ones, perm i ti éndo-

l es crecer en efi ci enci a y efi caci a y

obtener ven ta j as competi t i vas que

asegu ren l a permanenci a y dom in i o
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en e l mercado. E l g ran reto es que

e l conocim ien to prop i amen te d i cho

no se puede gesti onar como ta l .

Só l o es pos i b l e gesti onar e l proce-

so y e l espaci o para l a creaci ón de

conocim ien to . (Osori o , 2003 ; D i

Domén i co, 2008 ; Davenport y Pru-

sak, 1 998) .

E l conocim ien to no es un produc-

to a lmacenado en un l ugar j u n to a

otros ob j etos man ipu l ab l es ; es una

capaci dad humana, es un proceso

d i nám ico y l o re l aci onado con su

gesti ón no es sobre é l en sí m i smo;

s i no encam inado a i n fl u i r con ob j eti-

vos determ inados sobre l as formas

de i den ti fi carl o , adqu i ri rl o , crearl o ,

desarro l l arl o , comparti rl o y conser-

varl o ; es deci r, l a gesti ón está en-

cam inada en tonces a s i tuarl o donde

es perti nen te y a promover su fl u j o ;

por l o tan to l a GC se refi ere a pro-

cesos soci a l es .

La funci ón fundamen ta l q ue se

atri buye a l a GC es arti cu l ar e l co-

nocim ien to con e l prob l ema a reso l-

ver. Está cl aro que e l conocim ien to

por sí so l o no conduce a mejores

resu l tados, so l o su gesti ón efi ci en te

puede garan ti zar esta asoci aci ón

en tre é l y l as pos i b l es so l uci ones y

eso ti ene que rea l i zarse en un am-

b i en te de i n teg ra l i d ad que sol o l e

puede dar e l traba j o en col ecti vo ,

comparti endo proyectos , en redes

de actores , en correspondenci a con

l as opci ones estratég i cas en l os

con textos donde se e j ecu te .

En un mun i ci p i o cubano l a GC es

una neces i dad emergen te , mucho

más después de l a aprobaci ón de l a

nueva Consti tu ci ón de l a Repúb l i ca

que l es transfi ere g randes cuotas

de au tonomía y descen tra l i zaci ón .

Al l í l a arti cu l aci ón en tre conoci-

m ien tos re l evan tes y prob l emas ti e-

ne que trans i tar por procesos

re l aci onados con l a neces i dad de

i den ti fi car, adqu i ri r, d esarro l l ar,

comparti r, u ti l i zar y retener e l cono-

cim ien to que es necesari o para fo-

men tar l os procesos de desarro l l o

l oca l todo l o que requ i ere atenci ón

conceptua l y prácti ca , porque l os

prob l emas a abordar, como la a l i-

men taci ón , vi vi enda , sa l u d , cu i dado

de l med i o ambien te , en tre otros ,

son de carácter comple j o y recl a-

man en foques i n teg radores i n terd i s-

ci p l i nari os , en l os que l as

so l uci ones dependan de l a promo-

ci ón de acci ones de GC que i ncen-

ti ven d i á l ogos de saberes a través
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de l a combi naci ón raci ona l de l os

conocim ien tos exi sten tes , con otros

adqu i ri dos , fomen tando l a aprop i a-

ci ón soci a l de l conocim ien to y e l

b i enestar humano l oca l .

Estas i deas conducen a ponderar

e l pape l de l o comun i tari o como

cua l i d ad en l os procesos de desa-

rro l l o l oca l , porque tan to l a gesti ón

de l conocim ien to como el desarro l l o

l oca l son procesos soci a l es .

Una de l as con trad i cci ones más

importan tes que ti enen an te sí l os

procesos de desarro l l o l oca l en Cu-

ba se refi ere a que e l país ha crea-

do una enorme capaci dad

i n te l ectua l , q ue es una de sus pri n-

ci pa l es ri q uezas potenci a l es , pero

no l a l og ra exp l otar efi ci en temen te .

Esta con trad i cci ón se hace más evi-

den te en l os escenari os l oca l es .

E l famoso escri tor l i banés Kal h i l

G i brán , expresaba que: “Un poco

de conocim ien to operan te va l e i n fi-

n i tamen te más que un g ran cauda l

de saber i nacti vo” (G i brán ,

2007 : 50) . Esta aseveraci ón ti ene

una va l i d ez extraord i nari a , porque

en l a soci o l og ía de l conocim ien to

se i ns i s te en e l estud i o de l os orí-

genes soci a l es de l as i deas y de l

efecto que l as i deas dom inan tes

ti enen sobre l as soci edades y pro-

fund i za en e l ti po de re l aci ón de l

conocim ien to con l a soci edad . (Co-

res , 1 975) . En e l caso concern i en te

a l desarro l l o l oca l es mucho más

vá l i do , porque todos l os saberes

son vá l i dos de acuerdo a cuá l es

sean l as ci rcunstanci as que l os de-

manden .

La GC en el mun i ci p i o puede for-

ta l ecer l a arti cu l aci ón en tre actores

soci a l es l oca l es que operan en d i-

feren tes con textos , red imens i onaa

l a conci enci a críti ca ya l a creati vi-

dadcomo procesos soci a l escoti d i a-

nos en l a determ inaci ón y

superaci ón de l as con trad i cci ones,

i n cen ti var e l d i á l ogo de saberes so-

bre l a base de l a cooperaci ón en tre

l os actores impl i cados, promover l a

i ncl u s i ón y l a parti ci paci ón soci a l ,

cond i ci onando pos i ti vamen te l os

procesos de i nnovaci ón l oca l que

son e l emen tos que forta l ecen l a

cond i ci ón humana y e l espíri tu co-

mun i tari o como cua l i d ad de l os pro-

cesos de desarro l l o . La GC no

puede ap l i carse de manera mecan i-

ci s ta , s i no en correspondenci a con
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l as característi cas de cada con texto

y es importan te atender a l a ca l i d ad

de l a comun i caci ón y e l con j un to de

re l aci ones que se crean donde se

rea l i za .

En ta l escenari o l a GC, como ac-

ci ón i nmed i ata , se d i ri ge a l a coor-

d i naci ón de acci ones encam inadas

a aportar e l t i po de conocim ien to

que puede con tri bu i r a l a so l uci ón

de prob l emas en un l ugar determ i-

nado y en e l p l ano estratég i co per-

m i te combi nar prospecti vamen te e l

conocim ien to con l as proyecci ones

de desarro l l o para con tri bu i r a su

materi a l i zaci ón . De ah í que l a GC

puede ser defi n i da como:

“… el conjunto de acciones ,

procesos , vínculos intersubjetivos

que permiten que el patrimonio

intelectual de una entidad o lu-

gar como suma de capacidades y

valores individuales , colectivos y

locales se incremente de manera

significativa en correspondencia

con los recursos existentes y las

ideas estratégicas que orientan

sus procesos de desarrollo y está

dirigida a identificar, adquirir,

desarrollar, difundir, utilizar y

retener los conocimientos rele-

vantes” (Garcés , 201 3 , p . 58)

En esta defi n i ci ón se reconoce

que e l conocim ien to que exi ste en

l os mun i ci p i os es l a mayor ri q ueza

que está a l a l cance de l os l íderes

l oca l es ; pero l a can ti dad de res i s-

tenci as que preva l ecen en l as ru ti-

nas organ i zaci ona l es l oca l es son

una amenaza a tener en cuen ta

cuando se proyecta estratég i ca-

men te l a GC y mucho más en con-

textos l oca l es , que por mú l ti p l es

causas pueden ser más conserva-

dores porque l os modos hab i tua l es

de rea l i zar l as acti vi dades están tan

arra i gados que es d i fíci l cambiarl os .

Exi s ten además determ inadas re-

s i s tenci as asoci adas a un g rupo de

tabúes que cons i deran a que l as

acci ones de GC, por l o genera l no

refl e j an sus resu l tados en e l corto

p l azo, cri teri os d i vergen tes sobre s i

l a GC es una i nvers i ón o un gasto ,

l a tendenci a de l os empresari os tra-

ba j an más d i rectamen te vi ncu l ados

a l as i nvers i ones en e l corto p l azo y

l as acci ones a l argo p l azo son

abordadas con mayor d i screci ón , l a

ori en taci ón a ver a l a GC tota lmen te

re l aci onada con l a formación de l

persona l , ya sea desde l a adqu i s i-

ci ón de l os conocim ien tos hasta su

d i fu s i ón y l a genera l i zaci ón de l as
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mejores prácti cas , l a creenci a de

que l os mode l os de GC y los de

Capi ta l I n te l ectua l de forma i nde-

pend i en te , i n cl u so de esa forma

son estud i ados y no se ha vi sto e l-

desarro l l o de l Cap i ta l I n te l ectua l co-

mo el resu l tado de l a GC y a pesar

de que genera lmen te se reconoce

e l pape l estratég i co de l conocim ien-

to no s i empre se usa de esa forma.

También exi sten otras l im i taci o-

nes que pueden en torpecer l a GC,

ya en l a prop i a marcha de l os pro-

cesos de desarro l l o l oca l : q ue están

re l aci onadas con l as impreci s i ones

en l os ob j eti vos , l a i n su fi ci en te p l a-

n i fi caci ón , l a as i gnaci ón d i fu sa de

responsab i l i d ades, l as con fus i ones

conceptua l es , l a fa l ta de una cu l tu-

ra adecuada, en tre otras .

LOS CENTROS

UNIVERSITARIOS MUNICIPALES

El recu rso l oca l más importan te de l

mun i ci p i o , como fru to de l a po l ít i ca

educaci ona l de l Estado cubano, es

e l conocim ien to y su vari edad en

l os d i feren tes con textos l oca l es , s i n

embargo, esta oportun i dad no ha s i-

do su fi ci en temen te exp l otada en l os

procesos de desarro l l o l oca l que

están en marcha en e l país donde

preva l ece l a costumbre de esperar

por i deas preconceb i das .

También es preci so reconocer

que haci a e l i n teri or de l mun i ci p i o

exi s ten d i feren tes l oca l i d ades que

poseen d i nám icas prop i as , por tan-

to l a mun i ci pa l i d ad no debe repro-

duci r en su re l aci ón con e l l as l os

métodos de l os que ha s i do ob j eto

en su re l aci ón de subord i naci ón con

l a i n stanci a provi nci a l . Estas pro-

b l emáti cas recl aman atenci ón , tan to

de l os que d i señan l as pol ít i cas ,

como de l os académ icos que estu-

d i an e l tema, en especi a l desde l as

ci enci as soci a l es , porque es una

con trad i cci ón que hace i noperan te

una de l as pri nci pa l es oportun i da-

des de usar e l cap i ta l i n te l ectua l

d i spon i b l e para e l mun i ci p i o , y que

está den tro de é l , en funci ón de ca-

ta l i zar con mayor perti nenci a sus

procesos de desarro l l o l oca l en una

etapa en l a que e l país l u cha por

actua l i zar su mode l o económ ico.

En e l caso de Cuba, exi s te l a po-

s i b i l i d ad i néd i ta en otros países de

con tar con l a ven ta j a de tener en

cas i todos l os mun i ci p i os l os Cen-

tros Un i vers i tari os Mun i ci pa l es
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(CUM), verdaderas forj as de cap i ta l

humano l oca l e i n terface segu ra en-

tre e l s i s tema de ci enci a e i nnova-

ci ón tecnol óg i ca de l país y l as

l oca l i d ades. E l mun i ci p i o , a l con tar

con su exi stenci a asegu ra l a pos i b i-

l i d ad de con tar con un ti po de orga-

n i zaci ón que fl exi b i l i za e l proceso

l oca l de gesti ón de l conocim ien to y

asegu ra l a pos i b i l i d ad de obtener,

con i nmed i atez, un víncu l o con

otros cen tros de Educaci ón Supe-

ri or y de i nvesti gaci ones ci en tífi cas

de l país , q ue a su vez ti enen pode-

rosos víncu l os con redes i n ternaci o-

na l es de l conocim ien to . Todo ese

fl u j o puede g ravi tar haci a e l mun i ci-

p i o y ferti l i zar sus procesos

(Garcés, 201 4) .

E l CUM es fundamen ta l para e l

desarro l l o de l mun i ci p i o . “Pero no

cua l qu i er CUM . Se neces i tan CUM

forta l eci dos que actúen como agen-

tes de l conocim ien to y l a i nnova-

ci ón . CUM que ag l u ti nen

ag rónomos, i n gen i eros i ndustri a l es ,

gen te de ci enci as soci a l es , econo-

m i stas , etc. Unos como pl an ti l l a y

otros con tratados… ” (Núñez Jover,

201 8 , p . 7) .

E l CUM puede ser i n terface se-

gu ra s i actúa como el pri nci pa l a l i a-

do de l Gob i erno y s i rve a l a vez de

observatori o que haga vi g i l anci a

tecnol óg i ca para captar l o que e l

mun i ci p i o neces i te y demande en

materi a de saberes re l evan tes , y a

l a vez, es e l cen tro arti cu l ador de

todos l os saberes l oca l es , y aqu í l a

pa l abra todos adqu i ere un verdade-

ro sen ti do porque en e l desarro l l o

de l mun i ci p i o son necesari os no so-

l o l os saberes académ icos, s i no to-

dos l os saberes que en un

momen to se pueden consti tu i r en

conocim ien tos re l evan tes . “… parte

de l a fuerza de l os CUM rad i ca en

l a arti cu l aci ón con l as un i vers i da-

des de mayor porte y l os cen tros de

i nvesti gaci ón y sus redes de traba-

j o . GUCID1 como red naci ona l im-

pu l sa esa arti cu l aci ón ” (Núñez

Jover, 201 8 : 8) .

1 . Red Gesti ón Un i vers i tari a de l Conocim ien to y l a I nnovaci ón para e l Desarro l l o .
(GUCID) Su rg i ó como Prog rama Ramal de l M i n i s teri o de Educaci ón Superi or en 2006 ,
d i ri g i da por e l Doctor en Cienci as Jorge Núñez Jover, en ese momen to D i rector de
Postg rado de l a Un i vers i dad de La Habana y Coord i nador de l a Cáted ra Cienci a Tecnol og ía
y Soci edad de ese Cen tro de Educaci ón Superi or (CES) de l a repúb l i ca de Cuba. Ahora
s i gue funci onando como Red y arti cu l a a profes i ona l es de todos l os CES del país y a toda
una d i vers i dad de actores soci a l es . (N de l os A. )
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El CUM puede fomen tar su po-

tenci a l críti co y combi natori o y j u-

gar e l pape l de med i ador y

arti cu l ador en e l d i á l ogo de sabe-

res , que no se produce en un mo-

men to determ inado sol amen te , s i no

que debe ser cond i ci ón natu ra l q ue

acompañe como prácti ca coti d i ana

a l os procesos de desarro l l o l oca l y

a toda l a gesti ón de gob i erno que l o

asegu ra y d i ri ge . Esta ri ca prácti ca

es prop i a de cada l ugar y nace de

sus cond i ci ones , refl e j a l a madu rez

de sus víncu l os y en e l l as son tan

vá l i d os l os conocim ien tos re l aci ona-

dos , por e j emplo , con l os tratam ien-

tos más modernos con tra e l cáncer,

como el s impl e hecho de consegu i r,

por e j emplo , qu i en sabe herrar un

buey o un caba l l o , reparar una red

de pesca o saber cómo se compor-

tan en determ inado s i ti o de l mun i ci-

p i o l as corri en tes de agua en

épocas de i n tensas l l u vi as o de

i nundaci ones costeras , porque l o

que hace re l evan te a un conoci-

m ien to es su con texto de demanda

y ap l i caci ón .

LA COMUNIDAD COSTERA DE

ISABELA DE SAGUA
Los estud i os de l Pane l I n terguber-

namen ta l para e l estud i o de l Cam-

b i o Cl imáti co ( I PCC, por sus s i g l as

en i ng l és) han s i gn i fi cado desde

sus i n i ci os l a a l ta vu l nerab i l i d ad a

l os efectos de l as a l teraci ones

cl imáti cas de l os Pequeños Estados

I nsu l ares en Desarro l l o (PE ID) de

todo e l ci n tu rón trop i ca l , q ue i ncl u-

ye l os más d i versos arch i p i é l agos

de l p l aneta , en especi a l l os de l Ca-

ri be y e l I n dopacífi co ( I PCC, 201 3) .

En con traste con l os estados

con ti nen ta l es , l os PE IDs ti enen un

recu rso bás i co sumamen te l im i tado

y vu l nerab l e an te l os efectos de l

cambio cl imáti co : l a ti erra emerg i-

da . Además, su fren en su g ran ma-

yoría , e l impacto que genera e l

asen tam ien to de g randes pob l aci o-

nes en sus l i tora l es costeros y ri be-

reños (UNEP, 2008) .

Estos procesos de asen tam ien to

humano han decu rsado i n i ci a lmen te

por l a deforestaci ón de g randes

áreas para hab i l i tar espaci os cons-

tructi vos que a l berguen a pob l aci o-

nes au tóctonas y a otras fl otan tes y
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usua lmen te tempora l es . Estas se

vi ncu l an a servi ci os tu rísti cos , pes-

queros , náu ti cos o constructi vos .

Son también estaci ona l es y se i n-

cremen tan en períodos de primave-

ra y verano. Por l o genera l hacen

col apsar s i s temas s impl es de servi-

ci os no conceb i dos para e l arri bo

de m i l es de personas a l a vez.

Cuba no resu l ta una excepci ón

en este ti po de comportam ien to hu-

mano. Los estud i os de Pel i g ro , Vu l-

nerab i l i d ad y Riesgo y de l

Macroproyecto de Zonas Costeras

de l M i n i s teri o de ci enci a , Tecno-

l og ía y Med io ambien te (CI TMA)

han constatado que Cuba ti ene un

importan te número de pob l ados

costeros ba j o a l ta vu l nerab i l i d ad ,

que pueden desaparecer ba j o agua

en l as mode l aci ones de e l evaci ón

de l n i ve l med i o de l mar a l 2050 y a l

21 00 . De i gua l forma son muy vu l-

nerab l es a l a su rgenci a de l mar e

i nundaci ones costeras a l paso de

hu racanes de d i feren tes categorías

(J uanes y col . , 201 4) .

I sabe l a de Sagua en específi co ,

es una pequeña comun i dad de l a

zona costera de Vi l l a Cl ara en e l

mun i ci p i o de Sagua l a Grande que

en fren ta s i tuaci ones ambien ta l es

extremas en l os frág i l es ecos i s te-

mas que l a ci rcundan y donde sus

pob l adores obti enen o cu l ti van sus

pri nci pa l es i n sumos vi ta l es . No d i-

fi ere su s i tuaci ón ambien ta l de

otros s i t i os s im i l ares , dado l o g l oba l

de l os impactos ambien ta l es , que

ti enen por tan to una expres i ón a

esca l a l oca l .

La ag ri cu l tu ra se ve cada vez

más restri n g i da por l a penetraci ón

de l a sa l i n i dad en l os sue l os cu l ti-

vab l es , que pau l ati namen te van

perd i endo cond i ci ones para l as

p l an taci ones de vi andas, fru tas ,

horta l i zas y van ced i endo espaci o a

especi es oportun i s tas y to l eran tes a

a l tos g rad i en tes de estrés sa l i no ,

que en e l mejor de l os casos pue-

den funci onar como atenuadores de

l a energ ía de l mar y área de crías

de j uven i l es de peces, crustáceos y

aves, como es e l caso parti cu l ar de

l os mang l ares .

La pesca, tan to comerci a l como

la de consumo loca l , q ue desde l a

década de l os 90´s por l as u rgen-

ci as a l imen tari as de l país du ran te

l a cri s i s denom inada “Período Es-

peci a l ” de j ó de ser deporti va , expe-
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rimen ta hoy e l resu l tado de l a cap-

tu ra i n tens i va a l que ha s i do some-

ti do e l s tock pesquero por l a vía de

g randes redes de arrastre y l a pes-

ca submari na se l ecti va e i n tens i va .

Todas l as estad ísti cas de captu-

ras muestran en l a actua l i d ad fran-

cas tendenci as a l decl i ve , en

a l gunas especi es ya s i n presenci a ,

l o cua l i n d i ca va l ores muy ba j os de

sus pob l aci ones en e l med i o natu-

ra l . Es un caso cl ás i co de au tofag i a

de un sector económ ico que sobre

consume el recu rso que l o susten ta

por encima de su umbra l de to l e-

ranci a (Ba i sre , 2004) .

A esta s i tuaci ón se suma el im-

pacto de l a e l evaci ón de l a tempe-

ratu ra de l as aguas y l a ba j a en l os

va l ores genera l es de sa l ud de l os

arreci fes de cora l , pri nci pa l ecos i s-

tema submari no para l a reproduc-

ci ón y crecim ien to de especi es

mari nas comerci a l es . Los mang l a-

res de l a zona también están im-

pactados y en d i nám ica constan te

por l os azotes de even tos extremos

y de l a i nestab i l i d ad cl imáti ca que

afecta a toda l a i s l a (P l anos; Vega

y Guevara , 201 3) .

En otro sen ti do , e l paso devasta-

dor de l hu racán I rma en septi embre

de 201 7 , impactó s i gn i fi cati vamen te

l a i n fraestructu ra de l pob l ado, ge-

nerando derrumbes tota l es , parci a-

l es y destrucci ón de s i s temas de

servi ci o a l a l oca l i d ad . La a l tu ra de

l as aguas, en l a cas i tota l i d ad de l

pob l ado, a l canzó 1 . 5 metros y ge-

neró destrucci ón s i gn i fi cati va para

decl arar a I sabe l a como el s i t i o de

mayor desastre en l a provi nci a an te

e l paso de este even to meteoro l óg i-

co extremo (Del egaci ón CI TMA VC,

201 7) .

Se observa también e l impacto

prog res i vo que va ten i endo l a e l e-

vaci ón de l n i ve l med i o de l mar. Re-

cu rren temen te se i nundan l as zonas

más ba j as de l pob l ado y esto pro-

voca deteri oro en l as fuen tes de

abasto de agua, l os cana l es de d re-

na j e , l os sembrados fam i l i ares e h i-

d ropón i cos y l os vi a l es i n teri ores .

Las zonas más vu l nerab l es se ub i-

can haci a l a ri bera de l ri o Sagua l a

Grande, donde se combi nan l as es-

corren tías de l ri o y l a en trada de l a

p l eamar.
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El represam ien to de l Ri o en un

embal se a l gunos ki l ómetros aguas

arri ba como Alacranes, que no d i s-

pone de manej o de compuertas , ha

i do generando también l a penetra-

ci ón de l a cuña sa l i na ri o arri ba , da-

da l a pérd i da consecu ti va de cauda l

eco l óg i co su fi ci en te . Especi es de

agua du l ce que l o hab i taban han

vi sto muy d i sm inu i das sus pob l aci o-

nes y se van asen tando otras to l e-

ran tes a med ios sa l obres .

De i gua l forma, even tos deporti-

vos que se rea l i zaban en e l ri o , en

especi a l e l conoci do como “Descen-

so de l Ri o Sagua” , y que vi ncu l aban

vía fl u vi a l l as cu l tu ras de l a cap i ta l

mun i ci pa l con I sabe l a , han desapa-

reci do por l a mal a ca l i d ad de l as

aguas, con tam inadas por mú l ti p l es

fuen tes em i soras de con tam inaci ón

orgán i ca , i norgán i ca y de meta l es

pesados. La pérd i da de cauda l de l

ri o ha causado en ocas i ones e l

afl oram ien to y concen traci ón de

g randes ba l sas de p l an tas acuáti-

cas que b l oquean l a navegaci ón a

remos por e l ri o en g randes tramos.

Los fuertes movim ien tos demográfi-

cos , l a em ig raci ón de j óvenes y l a

escasez de ofertas l abora l es cons-

p i ran también con tra l a estab i l i d ad

de esta comun i dad .

E l pun to de cambio negati vo

h i s tóri co más s i gn i fi cati vo en e l de-

cl i ve de l a economía de I sabe l a

ocu rri ó con e l ci erre de l puerto en

l a década de l 90 , que consti tu ía e l

en te económ ico fundamen ta l de es-

te pob l ado y e l pun to de i n tercam-

b i o mayor de que d i spon ía l a

provi nci a con e l exteri or. E l puerto

i nvo l ucraba traba j adores d i rectos y

de otros servi ci os a l ternati vos que

se conectaban a l m i smo y oxi gena-

ba l as fi nanzas, l a comerci a l i zaci ón

i n terna de l a l oca l i d ad y su funci o-

nam ien to (Rod ríguez y col . , 2008) .

S i n embargo, l os hab i tan tes de

I sabe l a han recuperado en poco

más de un año l a funci ona l i d ad

l oca l conectados parti ci pati vamen te

para l a recuperaci ón de l pob l ado,

mostrando así capaci dad de res i-

l i enci a , q ue denota acti tu des cl aves

para e l traba j o comun i tari o i n teg ra-

do. Su rg i eron y se reafi rmaron l íde-

res popu l ares en este Conse j o

Popu l ar y l a actuaci ón de l os pob l a-

dores fue pos i ti va y de apoyo a l a

rehab i l i taci ón .

Los restau ran tes parti cu l ares

reabri eron sus puertas en poco más

de un mes y l os servi ci os estata l es

de i gua l forma, así como las i n sta-

l aci ones para l a pesca.
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LA ALTERNATIVA ECONÓMICA

DE DESARROLLO LOCAL

En el momen to actua l su rge e l tu-

ri smo costero como una oportun i-

dad para e l rescate económ ico de

este pob l ado. Ocu rre este aspecto

cas i a n i ve l g l oba l , dando uso a

subs i stemas cl aves para e l desarro-

l l o l i tora l (Barragán J . M . 2003) .

Deri vaci ón que transcu rre de l a pro-

ducci ón a l os servi ci os tu rísti cos ,

especi a lmen te en zonas que han

vi sto l im i tados sus potenci a l i d ades

de producci ón pero que man ti enen

va l ores pa i sa j ís ti cos de g ran atrac-

ti vo aún .

Este arri bo de l tu ri smo como al-

ternati va económ ica para l a zona

oeste de l a provi nci a y en especi a l

para l a ru ta Sagua- I sabe l a , ha esta-

do preconceb i do en i deas concep-

tua l es desde hace ci erto ti empo

atrás por parte de l a D i recci ón Pro-

vi nci a l de Pl an i fi caci ón Fís i ca .

Su d i seño i n i ci a l está basado en

e l tu ri smo masi vo de sol y p l aya .

S i n embargo, I sabe l a de Sagua co-

mo comun i dad costera de pequeño

tamaño y vu l nerab i l i d ad ambien ta l

no puede asum i r un tu ri smo de esta

magn i tu d . Su estructu ra u rbana y

espaci o fís i co ed i fi cab l e es muy l i-

m i tado.

Por demás y s i gn i fi cati vamen te ,

l a cayería que l a ci rcunda es un

g rupo de cayos frág i l es , con una

d i nám ica acti va en su formación

geol óg i ca aún y as im i l ando l os

efectos de l cambio cl imáti co g l oba l .

Los cayos fundamen ta l es que pue-

den a l bergar i n tervenci ones tu rísti-

cas son Esqu i ve l , E l Cri s to ,

B l anqu i za l , q ue ya ha perd i do g ran

parte de su p l aya por e l evaci ón de l

mar, Bah ía de Cád i z y Lanzan i l l o .

N i nguno de e l l os ti eneáreas am-

p l i as para ed i fi car construcci ones

de s i s tema de servi ci os y hospeda-

j e de g ran magn i tu d .

Todo este movim ien to de desa-

rro l l o tu rísti co se ha ven i do pensan-

do s i n l a d imens i ón soci a l como

el emen to defi n i tori o de l a l cance y

ti po de tu ri smo que requ i ere l a co-

mun i dad impl emen tar. No han exi s-

ti d o l os encuen tros necesari os para

esta toma de deci s i ones. Los i n ter-

cambios de saberes h i s tóri cos so-

bre e l funci onam ien to de l os

componen tes fís i co-geog ráfi co y

ecol óg i co de l a zona han s i do prác-



1 07

Gestión del conocimiento para el desarrol lo local de comunidades costeras. . .

DOI : https://doi.org/1 0.25009/is.v0i0.261 3 Abri l 201 9

t i camen te nu l os , aunque se recono-

ce que e l en foque es pos i ti vo y en

l a búsqueda de a l ternati vas l abora-

l es para un pob l ado l i tora l q ue hoy

ofrece l im i tados escenari os de sub-

s i s tenci a a sus hab i tan tes .

Han exi sti do deci s i ones verti ca-

l i s tas en este sen ti do y l a parti ci pa-

ci ón y consu l ta púb l i ca de l a

comun i dad para l as defi n i ci ones de l

qué , cómo y dónde constru i r no han

s i do parti ci pati vas n i popu l ares .

Lo que rea lmen te neces i ta e l

país hoy es que en comun i dades

pequeñas se genere e impl emen te

un ti po de tu ri smo d i feren te , que

vaya a l u so de l o au tóctono como el

va l or pri nci pa l . No ti enen cond i ci o-

nes para as im i l ar e l estereoti po de

tu ri smo masi vo que ap l i ca en otros

s i t i os , s i n embargo, l a i d i os i ncras i a

pesquera , l a sens i b i l i d ad por l a

conservaci ón de su terruño, sus va-

l ores cu l tu ra l es y su mar l os hace

ún i cos . Ti enen e l potenci a l para

desp l egar una ampl i a gama de ofer-

tas comun i tari as , basadas en e l tu-

ri smo de natu ra l eza , que puede

marcar una g ran d i ferenci a en

cuan to a l ti po , impacto y benefi ci os

a l a comun i dad de un tu ri smo a es-

ca l a comun i tari a . Un tu ri smo que

busque e l víncu l o a l os quehaceres

coti d i anos y no a formas preconce-

b i das de vender comun i dades i ne-

xi s ten tes en l a vi da rea l .

Estos en foques, que su rgen de l a

parti ci paci ón , potenci an l a i d i os i n-

cras i a de l os l u gareños como el

pri nci pa l va l or tu rísti co a comparti r

y acti van a su a l rededor s i s temas

de servi ci os comun i tari os que con-

l l evan a más a l tos n i ve l es de parti-

ci paci ón y col aboraci ón ci udadana.

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

PARA EL MANEJO COSTERO EN

CONDICIONES DE FRAGILIDAD

AMBIENTAL

En lo expuesto hasta aqu í se evi-

denci a e l tratam ien to de dos temas

que no se conectan d i scu rs i vamen-

te : 1 - l a GC incl uyendo l os cen tros

un i vers i tari os mun i ci pa l es como

oportun i dad y 2- l a a l ternati va de

desarro l l o l oca l pos i b l e para l a co-

mun i dad costera de I sabe l a de Sa-

gua en cond i ci ones de frag i l i d ad

ambien ta l . S i n embargo, l a cuesti ón

no es so l o d i scu rs i va , s i no resu l tan-

te de una prácti ca coti d i ana que

consti tu ye uno de l os obstácu l os
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que en fren ta esa comun i dad para

su desarro l l o , por tan to , l o d i scu rs i-

vo está expresando l a rea l i d ad exi s-

ten te .

De una parte , es ci enci a consti-

tu i da para e l mundo l o expuesto so-

bre gesti ón de conocim ien to ; para

Cuba es además una prácti ca ex-

tend i da como con tri buci ón a l os

procesos de desarro l l o l oca l comu-

n i tari o (Garcés, 201 4) en l o cua l

j u egan un importan te pape l l as un i-

vers i dades de modo d i recto y a

través de l os CUM como lo demues-

tra l a Red GUCID .

De otra parte , ¿cómo compren-

der que en ta l escenari o de oportu-

n i dades en e l país para una

adecuada GC haya ocu rri do en I sa-

be l a l a au tofag i a de l sector econó-

m ico de l a pesca producto de l a

captu ra i n tens i va por l a vía de

g randes redes de arrastre y l a pes-

ca submari na se l ecti va e i n tens i-

va? ; ¿Por qué no se resue l ve l a

pérd i da de l cauda l eco l óg i co su fi-

ci en te e l Ri o Sagua que impi da l a

penetraci ón de una cuña sa l i na ri o

arri ba? ¿Cómo es que con ti núa l a

mal a ca l i d ad de sus aguas, con ta-

m i nadas por mú l ti p l es fuen tes em i-

soras de con tam inaci ón orgán i ca ,

i norgán i ca y de meta l es pesados?

¿Qué a l ternati va se p l an teó desde

l a ci enci a e l ci erre de l puerto ocu-

rri do en l a década de l 90 y como

con tri buye hoy a l a l l egada tu ri smo

como al ternati va económ ica? Son

muchos y vari ados l os actores l oca-

l es impl i cados en e l su rg im ien to de

esas prob l emáti cas y que deben ser

parte de su so l uci ón med i an te una

adecuada GC en tre otros modos de

gesti onar e l desarro l l o l oca l .

La GC in s i tu no se debe quedar

en d i agnosti car prob l emáti cas , s i no

además fundamen tar a l ternati vas y

prop i ci ar e l encuen tro de l os acto-

res l oca l es re l aci onados con cada

una, no para deci rl es l o que deben

hacer, s i no para col ocar sus resu l-

tados ci en tífi cos en l engua j e com-

prens i b l e y tener l a apertu ra

su fi ci en te para i ncorporar e l conoci-

m ien to de l os demás. Al respecto

exi sten experi enci as en e l mundo

que p l an tean l a neces i dad de l en-

cuen tro en tre gob i erno-academ ia-

comun i dad , (León , 201 9) cada uno

de l os cua l es i ncl uye vari os actores

l oca l es .
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Al respecto , resu l ta l l amati va l a

reacci ón de l a pob l aci ón de I sabe l a

an te un estud i o rea l i zado sobre Pe-

l i g ro , Vu l nerab i l i d ades y Riesgos

(PVR)2 . La i den ti fi caci ón de esa

prob l emáti ca en esa comun i dad

costera parti ó de un d i agnósti co

ambien ta l y de l os cri teri os de l a

pob l aci ón obten i dos med i an te e l i n-

tercambio d i recto con e l l a sobre l as

experi enci as vi vi das y med i an te re-

su l tados de encuestas an teri ores .

Su resu l tado se l im i tó a constatarl a

exi s tenci a de una ba j a percepci ón

de ri esgo, j u n to con desmoti vaci ón

y desconocim ien to sobre l os estu-

d i os de PVR y que predom ina e l cri-

teri o de que esos estud i os son

parte de una estrateg i a para reub i-

car e l pob l ado. (San tos , 201 9)

Ta l cri teri o consti tu ye una mues-

tra de res i s tenci a de l a comun i dad

a l a prácti ca de reub i caci ón de l os

asen tam ien tos costeros en cond i-

ci ones de PRV. Ta l reub i caci ón

consti tu ye una med i da que se adop-

ta en e l país para e l en fren tam ien to

a l cambio cl imáti co conoci da como

“Tarea Vi da” (CI TMA, 201 7) . Hoy,

l u ego de pasar por l a experi enci a

de una catástrofe natu ra l y traba j ar

por l a recuperaci ón de su l oca l i d ad

demostrando una res i l i enci a funda-

da ena l tos n i ve l es de arra i go y sen-

ti do de pertenenci a , es

comprens i b l e que se estime por l a

pob l aci ón de que ta l es estud i os se

hacen para j u sti fi car su sa l i d a de l

l u gar.

E l l o evi denci a un desencuen tro

en tre e l saber ci en tífi co y e l comu-

n i tari o pues se col ocan en l ados

opuestos fren te a l a prob l emáti ca

de l cambio cl imáti co como efecto

de una i nadecuada GC que no pro-

p i ci a un d i á l ogo. Corresponde a l as

au tori dades de l mun i ci p i o su so l u-

ci ón aprovechando para e l l o l as for-

ta l ezas de que d i spone, en tre e l l as

l a exi s tenci a de l CUM .

En Sagua, mun i ci p i o en que se

encuen tra I sabe l a , rad i ca un CUM

con ampl i a experi enci a de traba j o

que vi ene rea l i zando, en tre otros ,

2 . Estos estud i os se estab l eci eron por l a D i recti va N ro. 1 de l 201 0 de l Pres i den te de l
Conse j o de Defensa Naci ona l “Para l a Reducci ón de Desastres” . Por esa D i recti va se
encarga a l CI TMA la rea l i zaci ón de estud i os que perm i tan caracteri zar l a s i tuaci ón exi sten te ,
l a i den ti fi caci ón y zon i fi caci ón de áreas con escenari os prop i ci os para e l l o , l a estimaci ón de
l a vu l nerab i l i d ad y e l ri esgo para cada ti po de pe l i g ro y proponer med i das a l os p l anes de
Reducci ón de Desastres a todos l os n i ve l es .
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even tos ci en tífi cos sobre cambio

cl imáti co en l os que parti ci pan es-

peci a l i s tas de n i ve l provi nci a l y na-

ci ona l . Ese CUM fue fundador de l a

Red GUCID y es e l ún i co de Vi l l a

Cl ara que por l a can ti dad de Docto-

res en Cienci a que forman parte de

su cl austro , ti ene su prop i o Conse j o

Cien tífi co . Además, posee un g rupo

de profes i ona l es b i en formados y

con un sen ti do profundo de su com-

prom i so con e l desarro l l o de l terri-

tori o que puede deven i r en actores

soci a l es que se consti tu yan en e l

e l emen to que fa l ta en esta arti cu l a-

ci ón soci a l en tre todos l os i n teresa-

dos en potenci ar l os procesos de

desarro l l o l oca l comun i tari o de l mu-

n i ci p i o Sagua l a Grande y todas sus

l oca l i d ades.

Queda a e l l os , como profundos

conocedores de l a rea l i d ad l oca l

forta l ecer ese pape l y a l os demás,

que son actores soci a l es externos y

que l l egan con d i sti n tos saberes ,

reconocer a l CUM como la i n terfa-

ce , como el a l i ado impresci nd i b l e

para i n terven i r en e l mun i ci p i o y ga-

ran ti zar l a sosten i b i l i d ad de l os mú l-

ti p l es esfuerzos rea l i zados.
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