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Resumen 
Objetivo: Analizar algunos de los enfoques principales en la innovación y transferencia tecnológica y su aplicación 
al sector agropecuario cubano.
Materiales y Métodos: Para la localización de los documentos bibliográficos se utilizó como fuente documental 
Google Académico, con los descriptores: red de innovación, extensionismo en red, transferencia de tecnología 
agropecuaria, sistemas de extensionismo agropecuario en Cuba y transferencia tecnológica en Cuba. Se obtuvieron 
42 registros. 
Resultados: Se abordaron las características del modelo de extensión agrario tradicional a partir de sus deficiencias. 
La investigación evidenció que el concepto de redes sociales ha ganado popularidad en los últimos años y se utiliza 
con mucha frecuencia en los procesos de innovación. Otro elemento tratado fue las fuentes de información y 
conocimiento en el contexto de la innovación agropecuaria. Se caracterizaron las redes de innovación que tienen 
como principio potenciar las relaciones entre la mayor cantidad de actores de un sistema agroalimentario, con énfasis 
en los productores primarios. 
Conclusiones: El enfoque de redes sociales constituye la base metodológica para la creación de nuevos métodos 
de innovación y transferencia tecnológica. El sector agropecuario necesita impulsar esquemas de transferencia 
tecnológica e innovación, basados en enfoques y herramientas científicas que logren la visualización de los factores 
que mayor incidencia tienen en la dinámica de la introducción del conocimiento científico técnico en los escenarios 
productivos.
Palabras clave: productividad, redes, sistemas de innovación agrícola

Abstract
Objective: To analyze some of the main approaches in innovation and technology transference and their application 
in the Cuban agricultural sector.
Materials and Methods: For the location of the bibliographical documents Google Scholar was used as documentary 
source, with the descriptors: innovation network, network extension, agricultural technology transference, agricultural 
extension systems in Cuba and technology transference in Cuba. Forty-two records were obtained.
Results: The characteristics of the traditional agricultural extension work model were approached from its deficiencies. 
The research proved that the concept of social networks has gained popularity in recent years and is frequently used 
in innovation processes. Another approached element was the information and knowledge sources in the context of 
agricultural innovation. The innovation networks were characterized, which have as principle enhancing the relations 
among the largest quantity of actors of an agrifood system, with emphasis on primary farmers.
Conclusions: The social network approach constitutes the methodological basis for the creation of new innovation 
and technology transference methods. The agricultural sector needs to boost technology transference and innovation 
schemes, based on scientific approaches and tools that achieve the visualization of the factors with higher incidence 
on the dynamics of introduction of scientific-technical-knowledge in productive scenarios.
Keywords: productivity, networks, agricultural innovation networks

Introducción
En la actualidad se calcula que en el mundo el 

número absoluto de personas afectadas por la sub-
alimentación o carencia crónica de alimentos se ha 
incrementado aproximadamente de 804 a 821 mi-
llones de personas en el período 2016-2018 (FAO 
et al., 2019).

La humanidad continúa buscando los mecanis-
mos para revertir tan compleja situación, lo que se 
evidencia en la creación de varios proyectos con en-
foque regional y global. Ejemplo de ello es la Agen-
da 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en 
septiembre de 2015 por la Asamblea General de 
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las Naciones Unidas. Esta Agenda estableció una 
visión transformadora hacia la sostenibilidad de 
los 193 estados miembros que la suscribieron, que 
además será la guía de referencia para el trabajo de 
las instituciones, en aras de trabajar con esta óptica 
durante los próximos 15 años (Yépez et al., 2020).

En Cuba, el estado gasta significativas sumas de 
dinero en la importación de alimentos. La empresa 
importadora de alimentos anunció que, en el año 2020 
se incrementaron los gastos en 25 % con respecto al 
año anterior. Ello implicó un desembolso extra de 308 
millones de dólares. La propia fuente informó que 
Cuba adquiere por este concepto 80 % de los alimen-
tos que consume la población. Señaló, además, que 
una estrategia para revertir esa situación es acelerar 
todos los proyectos de sustitución de importaciones de 
alimentos e impulsar la producción nacional, un as-
pecto que el gobierno cubano ha calificado como un 
asunto de “seguridad nacional” y que es prioritario en 
el plan de la economía (Avilleira-Cruz et al., 2021).

El sector agrario cubano, especialmente la ga-
nadería, necesita incrementar de manera significa-
tiva la aplicación de la ciencia, la tecnología y la 
innovación en los escenarios productivos, lo que in-
fluirá de manera importante en los incrementos de 
los niveles de productividad (Cruz-Santos y Infan-
te-Abreu, 2022). La innovación propicia múltiples 
beneficios: crecimiento económico, uso sustentable 
de los recursos naturales, además de crear las bases 
para reducir las disparidades sociales (Baumane- 
Vītoliņa y Dudek, 2020). En este panorama, la evi-
dencia internacional indica que una región cual-
quiera es económicamente más próspera si sus 
agentes se integran en red con fines innovativos 
(Alarcón-Pérez y González-Becerra, 2018). Este úl-
timo es uno de los conceptos que serán abordados 
con profundidad en la presente revisión. 

Las situaciones inicialmente enunciadas pudie-
ran ser mejoradas, en alguna medida, con la apli-
cación de diferentes conceptos que en los últimos 

años han surgido como paradigma para la transfe-
rencia y extensión de tecnologías que, al conjugarse 
con otros enfoques más específicos inherentes a la 
actividad agropecuaria, se convierten en opciones 
estratégicas efectivas para lograr cambios sustan-
tivos desde el punto de vista económico, social y 
ambiental en los sistemas de producción de alimen-
to. De ahí que el objetivo de la presente revisión sea 
analizar algunos de los principales enfoques para la 
innovación y transferencia tecnológica y su aplica-
bilidad en las condiciones de la ganadería cubana.
Materiales y Métodos 

Para la localización de los documentos biblio-
gráficos se utilizó como fuente documental Google 
Académico con los descriptores: red de innovación, 
extensionismo en red, transferencia de tecnología 
agropecuaria, sistemas de extensionismo agrope-
cuario y transferencia tecnológica en Cuba. Se ob-
tuvo un total de 42 registros (tabla 1). Se seleccionaron 
aquellos documentos que se consideraron más idó-
neos, en función de los aspectos componentes de la 
revisión.
Resultados y Discusión 

Redes sociales y su interacción con la innova-
ción y la transferencia tecnológica. En la tabla 2 
se muestran los principales resultados relacionados 
con las redes sociales y su interrelación con la in-
novación y la transferencia tecnológica obtenidos 
en América Latina y el Caribe. La mayoría de las 
investigaciones estuvieron enfocadas en investigar 
y potenciar la utilización del enfoque de redes so-
ciales en los procesos de innovación agrícola.  

Aguilar-Gallegos et al. (2016) analizaron los 
efectos de las interacciones, directas e indirectas, 
entre 120 agricultores a partir de dos preguntas: 
¿de quién aprende o a quién recurre para obtener 
información o conocimiento de cuestiones técnicas 
y productivas en torno a su unidad de producción? 
Los resultados confirmaron la importancia de 

Tabla 1. Total de registros consultados en la escritura del manuscrito.
Tipos de registro  Valor absoluto Valor relativo, %
Revistas científicas 31,00  73,80
Tesis de doctorado   4,00   9,52
Libros de texto   2,00   4,76
Otras fuentes   5,00 11,90
Total 42,00 100,0

 

Fuente: Elaboración propia 



 3Pastos y Forrajes, Vol. 46, 2023
Enfoques esenciales en la innovación y transferencia tecnológica 

los vínculos indirectos, pues permiten que los 
agricultores alcancen mejor información de fuentes 
externas. 

Avendaño-Ruiz et al. (2017) se centraron en 
identificar el proceso de adopción y difusión de 
innovaciones en la horticultura de exportación del 
noroeste de México, teniendo en cuenta las diferen-
cias según el tamaño del productor. La estimación 
del índice de rapidez de adopción señaló que son los 
grandes productores quienes adoptan dichas inno-
vaciones más temprano y son líderes en tal activi-
dad, razón por la que existe una brecha tecnológica 
entre pequeños y grandes productores, acentuada 
por limitaciones económicas. 

Sifuentes-Ocegueda y Sifuentes-Ocegueda 
(2017) analizaron la ventaja del uso de herramien-
tas informáticas en el desarrollo de la investigación 
social, particularmente para el análisis de datos 
cualitativos. En este caso se utilizó la función de las 
redes sociales como estrategias de reclutamiento de 
pequeños productores agrícolas de Nayarit, México, 
para explicar los procesos colectivos que se generan 
en su entorno, especialmente en lo que respecta a 
la incorporación y la organización de la fuerza de 
trabajo. Por tanto, se identificaron grupos de per-
sonas con conexiones reales y sus expresiones en 
términos de cohesión o exclusión. La generación de 
los datos se basó en la aplicación de un cuestionario 
y entrevistas entre actores vinculados a la oferta y a 
la demanda de mano de obra, que se procesó medi-
ante el uso de herramientas informáticas especializa-
das en la investigación cualitativa. 

Tabla 2. Algunos antecedentes relacionados con las redes sociales, la innovación y la transferencia tecnológica.
Artículo Autores 
Análisis de redes sociales para catalizar la innovación agrícola: 
de los vínculos directos a la integración y radialidad. 

Aguilar-Gallegos et al. (2016)

Innovaciones tecnológicas en el sector hortícola del noroeste  
de México: rapidez de adopción y análisis de redes de difusión.

Avendaño-Ruiz et al. (2017)

La intervención en red para catalizar la innovación agrícola. Aguilar-Gallegos et al. (2017)
Uso de herramientas informáticas para el análisis de redes 
sociales en pequeñas empresas agrícolas de Nayarit, México.

Sifuentes-Ocegueda y Sifuentes-Ocegueda (2017)

Estudio de la brecha tecnológica de los productores de 
aguacate de Cambita Garabitos, San Cristóbal, República 
Dominicana.

Brito et al. (2018)

Del análisis de redes a modelos económicos, un camino para 
evaluar intervenciones en sistemas agrícolas.

Prager et al. (2019)

Procedimiento de investigaciones extensión tecnológica para 
la alimentación sostenible de ovinos, resultados preliminares.

Herrera-Toscano y Carmenate-Figueredo (2021)
 

Fuente: Elaboración propia

Brito et al. (2018) presentaron los resultados 
de una encuesta realizada a 102 productores de 
aguacate del municipio de Cambita, en San Cris-
tobal, Republica Dominicana, para determinar los 
principales factores que influyeron en el nivel de 
adopción de tecnología y las causas de las brechas 
tecnológicas entre los productores de la zona. 

Aguilar-Gallegos et al. (2017) afirmaron que los 
procesos de innovación suceden entre un conjunto 
heterogéneo de actores, donde el análisis de redes 
sociales (ARS) es una herramienta prometedora 
para su análisis y comprensión. Permite diseñar 
intervenciones basadas en red para catalizar dichos 
procesos. Las intervenciones en red describen el 
proceso mediante el cual se usan datos relacionales 
para acelerar el flujo de información entre los 
actores que la conforman.

El estudio antes citado contribuyó a proporcio-
nar conocimiento y evidencia sobre la aplicación y 
utilidad del ARS en el contexto de una intervención 
basada en red para catalizar la innovación agrícola. 
Además, permitió añadir a la literatura del ARS el 
estudio de una red al inicio y al final de la inter-
vención de un modelo de extensión, al mostrar los 
cambios en la estructura e indicadores de forma 
longitudinal.

Se utilizaron datos de productores caprinos 
para generar indicadores de línea base y después se 
analizó la intervención con una línea final. Los re-
sultados sustentan la utilidad del ARS para catalizar 
la innovación agrícola y resaltan la importancia de 
la selección de agricultores y actores clave para  



    4 Pastos y Forrajes, Vol. 46, 2023
Javier Antonio Herrera-Toscano

dinamizar estos procesos. Se concluye con algunas 
implicaciones metodológicas y de política pública 
para mejorar e impulsar la innovación agrícola.

Prager et al. (2019) confeccionaron una metodo- 
logía que explora la vinculación de los análisis de 
redes sociales con otros modelos, con el propósito 
de robustecer los productos e insumos para las in-
tervenciones críticas. Este documento agregó valor 
a la exploración de los futuros posibles en temas 
como políticas, tecnologías, choques climáticos y, 
en general, cambios en las tendencias socioeco-
nómicas. 

Herrera-Toscano y Carmenate-Figueredo (2021) 
diseñaron un procedimiento de investigación-ex-
tensión tecnológica para la alimentación sostenible 
de ovinos con recursos locales, en la provincia Las 
Tunas, Cuba, e informaron los principales resul-
tados de su implementación. El procedimiento se 
diseñó en seis etapas (una de ellas consistió en el 
establecimiento de una red de innovación local).  

Principales insuficiencias de los sistemas 
de extensionismo tradicionales. De acuerdo con 
Rendón-Medel et al. (2015), el modelo de extensión 
agrario tradicional presenta cinco aspectos que cons- 
tituyen lastres importantes para la introducción de 
las tecnologías en los escenarios productivos. Entre 
las principales deficiencias señalaron, en primer lu-
gar, su carácter lineal. Estos autores concluyeron, 
que no es sólo el contacto con los científicos la prio- 
ridad en las necesidades del pequeño productor, 
sino el inter- relacionamiento con todos aquellos 
actores sociales con los que los expertos pueden 
formar alianzas estratégicas para definir y realizar 
propuestas tecnológicas y productivas viables y 
sostenibles. El extensionista debería entonces facili- 
tar la vinculación de los pequeños productores en-
tre ellos y con todos los otros actores que pudieran 
contribuir con su empresa.

Rendón-Medel et al. (2015) se refirieron también 
a la subestimación de los conocimientos no científ-
icos: la extensión tradicional se perfila como vehí-
culo de transferencia de conocimientos científicos 
únicamente. En muchos casos, se ha llegado al ex-
tremo de despreciar el aporte de los productores. 

La función de la extensión no debe ser trans-
ferir linealmente lo que los agrónomos o técnicos 
aprenden en la universidad hacia el universo cam-
pesino y despreciar el conocimiento tradicional del 
productor. 

La extensión se dirigía tradicionalmente solo 
a la producción, lo que propició un profesional ne-
tamente técnico, sin mayor preocupación, ni cono-

cimiento sobre la comercialización, la organización 
o la gestión empresarial. 

Es de mucha importancia hoy en día la experi-
mentación campesina para lograr una integración 
del conocimiento tradicional con el científico-técnico 
y la capacitación de los productores en los temas 
mercadeo y valor agregado.  

La falta de orientación hacia las demandas de 
los productores y las exigencias de los mercados y 
la obsesión por una oferta tecnológica determinada 
figuran también entre las deficiencias del sistema de 
extensión tradicional citadas por Rendón-Medel et 
al. (2015). Se definían de antemano los contenidos 
técnicos de los programas basados en una oferta 
tecnológica que, según los técnicos, era adecua-
da para la estrategia de desarrollo agropecuario 
a adoptar. Luego, con bastante rigidez, se imple-
mentaban los programas, descalificando como re-
sistentes al cambio a los productores que no querían 
adoptar el paquete entero 

En un contexto de mercado, se requiere mucha 
más flexibilidad en los mensajes técnicos, el ajuste 
a la demanda y las capacidades de los propios agri-
cultores, así como a las exigencias dinámicas de los 
mercados principales. 

El enfoque paternalista en que se educaron los 
extensionistas hizo creer que ellos eran las fuentes 
del verdadero conocimiento agrícola y que, por 
lo tanto, no tenían que guiar, sino dirigir hacia 
objetivos y métodos a los campesinos, quienes 
por sí solos no eran capaces de entender. En vez 
de asesorar al productor, el extensionista se creía 
maestro de un ignorante. Esto no solo inhibe el 
proceso de aprendizaje del productor, también el 
del extensionista y, por ende, el avance rápido hacia 
nuevos horizontes productivos.

Es necesario remediar la orientación, casi 
exclusiva, de la extensión tradicional hacia el 
productor individual. En estos días, los productores 
tienen que ser capaces de organizarse, formar 
grupos de intercambio e interaprendizaje, empresas 
agro-comerciales. También deben crear alianzas 
estratégicas con otros actores sociales del campo y 
de la ciudad para enfrentar la dura competencia por 
los mercados y los recursos naturales. 

Brechas tecnológicas. Rogers et al. (2009) 
demostraron que la difusión de una innovación 
sigue un patrón en forma de S, como una curva 
de crecimiento o una función logística (fig. 1). El 
proceso de difusión del conocimiento ocurre, gen-
eralmente, antes que la adopción y estará condi-
cionado por la actitud que asumen los productores.  
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Consecuentemente, existe una demora  entre el mo-
mento en el que una persona se entera de la exis-
tencia de una innovación y el momento en el que la 
adopta. Ese lapso es conocido como “la brecha cono-
cimiento-actitud-práctica” (CAP). Su acortamiento 
o reducción es la meta de muchas intervenciones.

Para entender los procesos agropecuarios de 
innovación es necesario identifi car a los producto-
res líderes o de referencia, fi guras que en el ámbi-
to del sector agropecuario se les denomina a todos 
aquellos productores que se destacan por su gran 
capacidad de adopción de innovaciones, y por ello 
suelen ser los clientes habituales de empresas y 
organizaciones dedicadas a la difusión de innova-
ciones bajo el supuesto de que son adoptantes tem-
pranos y líderes de opinión.

La brecha CAP es un concepto clave en la 
teoría del cambio de comportamiento, pues a partir 
del mismo se ha demostrado que reclutar primero a 
los líderes de opinión acelera el proceso de difusión 
de las innovaciones. En este enfoque, los líderes 
de opinión son un elemento crítico y la adopción 
temprana por parte de ellos acelera la difusión de 
una innovación (Valente, 2005). Los intentos de 
alcanzar una masa crítica de adoptantes se centran, 
por tanto, en el reclutamiento de líderes de opinión 
para aumentar la velocidad del proceso de difusión. 
Por el contrario, la adopción temprana de una 
innovación por parte de los productores con una 
menor capacidad innovativa que, por lo general, son 
aquellos con menor nivel tecnológico y económico, 
produciría curvas de difusión que crecerán más 
lentamente. Por tanto, el factor crítico en la etapa 
de difusión de la innovación radica en el método 

empleado para identifi car a los productores líderes 
y de referencia.

El enfoque de análisis de redes sociales y las 
rede s de innovación. El concepto de redes socia-
les ha gana do popularidad en  los últimos años y 
se utiliza con mucha frecuencia en los procesos de 
innovación, lo que ha permitido entender ciertos fe-
nómenos con una perspectiva de red en varias áreas 
de las ciencias: sociales, física, epidemiología, bio-
logía, entre otras (Olmedo-Neri, 2020). Asimismo, 
el enfoque de redes sociales constituye la base me-
todológica para la creación de nuevos métodos para 
la innovación y la transferencia tecnológica. 

El análisis de redes sociales permite enfatizar 
en las relaciones existentes entre diferentes entida-
des que constituyen un sistema (Pulgar, 2021). Por 
ejemplo, en un sistema social estas entidades son 
comúnmente llamadas actores o nodos. Desde esta 
perspectiva del análisis de redes sociales, un am-
biente social se puede representarse con el uso de 
patrones y regularidades de relaciones establecidas 
entre los actores que lo conforman. Estos patrones 
dan forma a lo que se conoce como estructuras, que 
a su vez derivan en múltiples indicadores de gran 
utilidad para el análisis y evaluación del funciona-
miento de una red social.

Una red está compuesta por un conjunto de 
actores o nodos que están unidos a través de un 
conjunto de enlaces que representan un tipo espe-
cífi co de relación. Los nodos en una red pueden ser 
casi cualquier cosa, aunque, generalmente, cuando 
se habla de redes sociales se espera implícitamen-
te que los nodos sean agentes activos ¨individuos¨ 
(Aguilar-Gallegos et al., 2017). Sin embargo, existen 
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redes donde los nodos son representados por ani-
males, objetos tractores, maquinarias, empresas, 
ciudades, especies vegetales, páginas de internet, 
cuentas asociadas a perfiles sociales, entidades 
de gobierno, organizaciones no gubernamentales 
(ONG), entre otros. 

Los nodos o actores tienen características 
distintivas, llamadas comúnmente atributos, que 
distinguen a unos actores de otros y que explican el 
comportamiento de un conjunto de actores, o de la 
red en su totalidad. Si los actores poseen atributos, 
los vínculos que se establecen entre ellos también 
los tienen, lo que permite distinguir el nivel de 
fuerza e intensidad de los vínculos, frecuencia 
de los mismos, entre otros. Otro de los elementos 
importantes es el tipo de relación que se manifiesta 
desde el punto de vista social: familiar, de amistad, 
comercial y otras.

Es así que el análisis de redes sociales permite la 
visualización y evaluación de dichos vínculos y de 
los actores que participan en la red. Precisamente, 
son los vínculos establecidos los que estructuran de 
formas particulares a las redes y donde los nodos 
tienen diferentes posiciones en estas estructuras.

Estas características de la red, de los nodos y 
de sus vínculos son el sustrato primordial para el 
análisis de redes sociales. Por ende, los elementos 
básicos de cualquier red serán los actores o nodos y 
los vínculos o enlaces que se establecen entre ellos. 
Así, la presencia de información relacional entre 
actores es una característica crucial, y que además 
define la red. 

Además de la información relacional, es 
importante añadir un tercer elemento básico de la 
red, que es la direccionalidad del vínculo, por lo cual, 
existen redes no dirigidas y dirigidas (Hanneman 
y Riddle, 2011). Esto a su vez proporciona nuevos 
elementos, pues a través de los vínculos es que se 
forman “caminos” por donde puede fluir algún tipo 
de recurso. A su vez, estos “caminos” permiten 
conectar indirectamente partes de la red que no 
están conectadas directamente. Es así que, recursos 
que parecieran socialmente distantes pueden llegar 
a ser alcanzados por diversos actores. 

La innovación pudiera definirse como los 
cambios parciales o totales que se introducen en 
los productos, procesos productivos o de servicio, 
basados en conocimientos científicos o prácticos, 
que generan mejoras desde el punto de vista 
cuantitativo o cualitativo y propician avances en 
los aspectos económicos, ambientales, y sociales. 
Las innovaciones se pueden clasificar en dos áreas: 

las tecnológicas que agrupan las innovaciones 
de producto y proceso, y las no tecnológicas que 
abarcan a las innovaciones de gestión organizativa 
y marketing.

El enfoque de red de innovación reconoce de 
manera explícita que la innovación, producción 
y comercialización de un producto no pueden 
ser llevadas por una única empresa, sino en 
colaboración con otros agentes y como resultado de 
su interacción. La metodología de redes, como un 
conjunto de herramientas formales de investigación 
social, permite conocer la posición de los actores 
en la red y explicar, basado en sus relaciones y 
atributos, cuáles son los mecanismos estratégicos 
para incrementar una participación provechosa 
de los actores y la eficiencia general de la red. El 
estudio de las redes de innovación no solamente 
permite diagnosticar la situación actual de los 
flujos de información entre productores, empresas 
e instituciones, sino que además posibilita ubicar 
factores relacionados con la existencia de estas 
relaciones, lo que favorece la toma de decisiones 
orientadas a incrementar dichos flujos.

Ochoa-Ambriz et al. (2022) refirieron que el 
llamado modelo de extensionismo en red (MER) 
apunta a utilizar los argumentos antes plasmados, 
reconociendo a la innovación como el resultado de 
un proceso interactivo de aprendizaje que trasciende 
a la visión lineal dominante, donde se pone a la 
investigación como principal y único medio para 
generar innovación en el sector agropecuario. Ese 
esquema puede contribuir a generar y fortalecer el 
modelo de extensionismo público, al fomentar la 
participación activa de diversos tipos de actores de 
los sistemas regionales de innovación, y tiene como 
protagonistas a los llamados productores líderes de 
la innovación al nivel local.

Programas informáticos utilizados en el análisis 
de redes sociales. Son múltiples los programas in-
formáticos que se utilizan en el análisis de redes 
sociales, lo que se debe, entre otros factores, a que 
existen cada vez más bases de datos con un nivel 
alto de complejidad. Esto ha permitido la extensión 
de este tipo de análisis a diversas ramas de la ciencia.

A continuación, se describen algunos de los 
programas más utilizados y los principales indica-
dores que se obtienen (tabla 3). Por lo general, con 
el transcurso del tiempo se ha observado incremen-
to en la cantidad de indicadores, debido en gran 
medida al avance científico y tecnológico, lo que a 
su vez permitirá la realización de análisis más inte-
grales y rigurosos desde el punto de vista científico. 
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Fuentes de información y conocimientos que 
propician la innovación. Las fuentes de informa-
ción y conocimiento en el contexto de la innovación 
agropecuaria pudieran definirse como los múltiples 
objetos, sujetos, productos y oportunidades que tie-
nen los productores y los diversos actores de una 
cadena agroalimentaria para adquirir y transmitir 
conocimientos.  Asimismo, la amplitud de este con-
cepto abarca espacios físicos o virtuales, institutos 
de investigación (públicos y privados, nacionales o 
internacionales), universidades o instituciones es-
pecializadas en la difusión de tecnologías. En este 
enfoque, todos los actores son importantes, en ma-
yor o menor medida, para difundir y aplicar el co-
nocimiento (Antúnez-Saiz y Ferrer-Castañedo, 2021). 

Solleir-Rebolledo et al. (2020) aseveraron que 
el extensionismo es un elemento facilitador de 
los procesos de transferencia tecnológica que se 
desarrollan mediante la adopción de innovaciones. 
Esta actividad, según los propios autores, es 
multidisciplinaria, potenciadora de la importancia 
que la información y el conocimiento tienen en la 
promoción de las actividades productivas, y que 
considera, además, la gestión del conocimiento y el 
manejo de redes. 

Existen diversas fuentes de información entre 
las que se pueden citar: empresas, productores, 
proveedores, compradores o competidores, institutos 
de investigación (públicos y privados, nacionales 
o internacionales), universidades o instituciones 
especializadas en la difusión de tecnología. Las 
interacciones se pueden materializar en proyectos 
de investigación conjuntos, alianzas estratégicas, 
fusiones de empresas, pasantías de investigadores, 
patentes conjuntas, compra o uso conjunto de equipos, 
y ambos, o compra de insumos (Velázquez-Castro 
et al., 2018, Díaz-Canel y Delgado-Fernández, 2021).

La dinámica de un sistema de innovación no 
depende de los agentes en la frontera de la ciencia 
sino de la capacidad de innovación de los agentes 
individuales y del sistema como un todo. Esto, en 
otras palabras, quiere decir que los procesos de in-
novación dependen más de la existencia de muchos 
agentes innovando en sus actividades cotidianas 
que de unos pocos institutos que investiguen en la 
frontera de la ciencia (Zamora, 2022).

Otro elemento interesante que aborda la 
investigación de Solleir-Rebolledo et al. (2020) 
refiere que para que un actor que opera en el eslabón 
primario de cualquier producto existen, por lo 
menos, quince diferentes fuentes de información. 
Además de la que representan otros productores o 
ellos mismos mediante pruebas de ensayo y error, 
las que constituyen las principales fuentes de 
referencia de innovación. 

Los autores citados también informaron que, por 
lo general, los agricultores o ganaderos recurren a 
cuatro fuentes de aprendizaje: aprender haciendo o 
produciendo, lo que implica la posibilidad de fracasar 
y, por tanto, de aprender; aprender interactuando con 
los proveedores de insumos y servicios; adquirir 
conocimiento de las instituciones de investigación 
y, por último, de otros productores. No obstante, en 
el caso de Cuba, la interacción de los productores 
primarios con los proveedores de insumos está 
seriamente restringida, debido, fundamentalmente, 
a las limitaciones logísticas; además de que este 
tipo de actor, en no pocas ocasiones, es un individuo 
sin personalidad jurídica, que actúa en el mercado 
informal en función de sus intereses.  

No obstante a lo anterior, Aguilar-Ávila et al. 
(2010) identificaron una fuerte preponderancia 
de los productores como fuente de aprendizaje y 
sugirieron que son la base del conocimiento donde 

Tabla 3. Programas utilizados en investigaciones de redes sociales en el sector agropecuario.
Programas Principales indicadores determinados Autores  
NetDraw 2.097 Nodos, relaciones, densidad, centralización de entrada, 

centralización de salida, colector difusor, estructuradores.
Cuevas-Reyes et al. (2016) 

NetDraw v. 2.139
Ucinet v 6.0

Nodos, relaciones, densidad, centralización de entrada, 
centralización de salida, colector difusor, estructuradores, 
tamaño del componente más grande, diámetro de la red, 
vínculos de agricultor a agricultor, grados de entrada, grados 
de salida, radialidad, integración, centralización.

Aguilar-Gallegos et al. (2016)

NetDraw 2.519 
Ucinet v 6.617

Actores en la red, tamaño de la red, número de vínculos, 
densidad, nodos sueltos, número de componentes, tamaño 
del componente más grande. 

Aguilar-Gallegos et al. (2017)

Ucinet Densidad, grados de centralización, índice de centralización.   Albán-Vallejo et al. (2018)
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se cimienta prácticamente la mayor parte del 
proceso de innovación que, además, es tácito, ya 
que el conocimiento concerniente a las destrezas 
adquiridas a partir de la experiencia directa en 
actividades productivas y de gestión, no están 
codifi cadas en publicaciones, cursos y bases de 
datos con posibilidad de ser adquiridos. Por tanto, la 
mejor manera de transferir este tipo de conocimiento 
es mediante el impulso de mecanismos de contacto 
personal y de comunicación directa entre los actores 
y el desarrollo de relaciones de confi anza.

En la fi gura 2 se resumen las principales fuentes 
de información y conocimiento que, a criterio de 
los autores citados, existen o se pudieran utilizar 
en Cuba para incentivar la innovación agropecuaria 
a nivel local. En este caso, el productor primario 
deberá ser el sujeto principal, ya que decide qué 
tecnologías se introducen o no en sus escenarios. 

En Cuba, este razonamiento se hizo más real a 
partir del 2008, a través del Decreto Ley 259, que 
permitió la entrega de tierras estatales ociosas en 
usufructo, como alternativa a la descapitalización 
de estas últimas y a la necesidad imperiosa de susti-
tuir las importaciones de alimentos, lo que permitió 
el incremento de la tierra en manos del sector no 
estatal (Soulary-Carracedo et al., 2020).
Conclusiones 

El enfoque de redes sociales constituye la base 
metodológica para la creaci ón de nuevos métodos 
de innovación y transferencia tecnológica. El sec-
tor agropecuario necesita impulsar esquemas de 

transferencia tecnológica e innovación, basados en 
enfoques y herramientas científi cas, que logren la 
visualización de los factores que mayor incidencia 
ejercen en la dinámica de la introducción del cono-
cimiento científi co técnico en los escenarios pro-
ductivos.
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