
Tabla 5. Matriz integradora de tecnologfas y practicas agropecuarias para la adaptaci6n al cambio climatico en el munic 

TECNOLOGJAS Y PRACTICAS PARA LA ADAPTACION AL CAM1 

ZONA DE INTER· 
VENCION/ 
ENTIDAD 

CPA PaJses Nordicos 

CPA Waldo Diaz 

CCSF Frank Pals 

CCSF Niceto Perez 

CCSF 1 ro. de Mayo 

CCSF Ubaldo Diaz 

UBPC Heroe de Yaguajay 

UBPC Heroes de Bolivia 

UCTB Vavilov·INIFAT 

Entidades prestadoras 
de servicios 

SITIO DE INTER· 
VENCION/ 
FINCA 

Flnca u Monona 

Fine, la Gallega 

Finca San Juan I Luisa FloleS 

Espl(lo comun de la CPA 

Ana Granrna 1 

la Gloria 

flna Trlunfo 

Flnca Santa Ana I 

Flnca Ceteblidad 

Anca Santa Ana 2

Flnca Las Mercedes 

flnca Mlnerv, 

Anca La Rebrca 

Flnca Morenita 1 

Flnca a Oescanso 

Flnca Morenit, 2 

Finca La Nanita 

Flnca Porraspita 

Anca Camacho 

Anca San JoSl! 

Finc1 San Pablo 

Fina La Conchita 

Flnca Ptosperldad 2 

Finca Villa Cannenctta 

Flnca Victoila 1 

Anca Victoria 2 

Flnca Rosario o La Carlota 

Anca Esperanza 1 

Anca El Marney 

Finca de Semillas 

Empresa Agropecuarla 
GOira de Melena I UEB 
Servicios TKnicos Integrates 

Ernpresa Agropecuarla 
Gu.irll de Melena I CREE 

ISsede 

IAgric sede 

I 
I 
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17. LA MATRIZ INTEGRADORA DE LOS MUNICIPIOS Los PALACIOS y JIMAGUAYU PU EDE SER CONSULTADA EN ELFOLLETO

HERRAMIENTAS METODOL6GICAS Y RECURSOS PARA LA ADAPTACl6N AL CAMBIO CLIMATICO. 
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1e Melena.17 

TICO A EJECUTAR 

Ml 

como premlsa 
de y contrlbucion

a la adaptacion 

al camblo dlmAtlco 

-

.. 

+ 

i' 
I 
l 

T 

Leyenda 

A1 Nlvelaci6n de suelos. 
Al 

A3 

A4 

AS 

A6 

A7 

AS 

A9 

A10 Mantenimiento de la red de canales de riego y drenaje. 
A11 Restablecimiento y/o construcci6n de reservorios de a ua. 
A12 Captaci6n de agua de lluvia en viviendas rurales. 
A13 Brigadas de Uso y Calidad del Agua. BUCA 

Servicio de Asesoramiento a los Regantes. SAR 
i 

SEl Producci6n de semillas de cultivares de arroz resistentes a condiciones climaticas adversas. 

SEl Producci6n de semillas de cultivares de granos, hortalizas y de cultivos para abonos verdes, 
resistentes a condiciones climaticas adversas. 

SE3 Producci6n de semillas de cultivares de stos forra ·es resistentes a condiciones climAticas adversas. 
SE4 Utilizaci6n de variedades yo cultivares adaptados mas resistentes a condiciones dimaticas adversas. 

BPl 

BP2 

BP3 

BP4 

BPS 

BP6 

BP 

BPS 

BP9 

Rotaci6n y asociaci6n de cultivos para la diversificaci6n productiva. 
Abonos verdes. 
Cultivos semiprotegidos. 

T Casas de semilleros o pr�ucci6n de plantulas. ijotaci6n de arroz con otros granos para la diversificaci6n producti�.
plicaciones terrestres de fertiliza"!_es y plaguicidas. 
ecnologia del rebrote en sistemas arroceros. 

Bancos de forrajes. 
- --

E1 Sistemas de energia e61ica. 
E2 Sistemas de ener ia solar (bombeo fotovoltaico) ara el abasto de a ua al anado. 
E3 Secadores solares de ranos fr utos. 
E4 Kits fotovoltaicos aislados. 
ES Cercas electricas con anel fotovoltaico. 
E6 Biodi estores tubulares. 
E7 Gasificador de cascara de arroz. 

Reducci6n de brechas de genero que llmitan el protagonismo femenino y la participaci6n equitativa 
de mujeres y hombres en las medidas de adaptaci6n al cambio climatico en el sector agropecuario. 
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Boletfn agro meteoro/6gico sabre e/ 

est ado de con fort termico de/ ganado, 

pron6stico coda tres dfas emitido par el 

Centro Meteorol6gico de Camaguey y 

difund,do a /os productores y produc

toras a troves de fas extensionistas. 

Fuente. Archivo Fotogrdflco 

de/ prcyecto BASAL 

18. CMNUCC: CoNVENCION MARCO DE

LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL (AMBIO 

(UMATICO. 

2.2.1. Generacion, analisis y uso de la informacion 

climatica a nivel municipal 

La aproximaci6n inicial a las vulnerabilidades e im

pactos a nivel municipal consider6 los escenarios de cambio climatico 

disponibles, generados en el marco de las Comunicaciones Nacionales 

a la CMNUCc.18 Sin embargo, coma parte de los diagn6sticos de la pro

blematica ambiental y de manejo de recursos naturales y productivos en 

los municipios, no se realiz6 una caracterizaci6n climatica a nivel local 

municipal (BASAL, 2016b: 13). 

Actualmente, en los municipios de intervenci6n, BASAL promueve que 

la informaci6n climatica este accesible para los actores del sector agro

pecuario. Para ello, es vital el trabajo coordinado y colaborativo entre los 

centros meteorol6gicos provinciales, las estaciones meteorol6gicas loca

les, los/as extensionistas y otro personal tecnico de entidades locales. Su 

acci6n conjunta facilita que la informaci6n climatica y los resultados de 

investigaciones al respecto puedan ponerse a disposici6n de quienes los 

requieren para manejar los riesgos de la variabilidad y el cambio climatico. 

Aunque el numero de estaciones agrometeorol6gicas es insuficiente en 

algunos territorios, los principales desafios identificados para que esta 

informaci6n se convierta en un insumo para la toma de decisiones del 

personal agrfcola y entidades de apoyo, son: 

I. El establecimiento de un adecuado flujo de informaci6n entre insti

tuciones, aprovechando todas las vfas de comunicaci6n al alcance.

II. El apoyo del personal directivo de las instituciones involucradas para

garantizar este flujo.

Ill. La elevaci6n de la comprensi6n del personal directivo del sector 

agropecuario sabre la importancia de considerar la informaci6n cli

matica en su gesti6n. 

Una de las lecciones aprendidas mas importantes en relaci6n a este tema, 

es que la participaci6n de instituciones del sistema meteorol6gico en los 

procesos de adaptaci6n al cambio climatico es imprescindible y favorece 

la incorporaci6n de la informaci6n climatica; pero es fundamental gene

rar un adecuado flujo de informaci6n climatica entre los actores locales 

y nacionales. 



2.2.2. Entendimiento de la vulnerabilidad 

en el sector agropecuario 

El dialogo sistematico entre los diversos actores involucra

dos en un proyecto posibilita construir un entendimiento comun en torno al 

cambio climatico, las vulnerabilidades, los riesgos y las opciones de adapta

ci6n. En el diseno de BASAL, el proceso de identificaci6n y decision sobre en 

que sistema productivo y zona enfocar los esfuerzos de adaptaci6n (Figura 

6, paso 1 ), parti6 de un intercambio tecnico-conceptual donde se involu

craron los gobiernos locales y actores de multiples niveles del CITMA y el 

MINAG. En los diagn6sticos municipales la integraci6n de diversos actores y 

estructuras institucionales tambien result6 clave. 

El analisis de vulnerabilidad ante el cambio climatico idealmente debe 

identificar por cada sistema foco de analisis (ej. municipio, sistema de pro

ducci6n o poblaci6n) los siguientes aspectos: 

Los cambios en el clima observados y estimados a futuro que 

afectan al sistema 

Los impactos negativos que tienen la variabilidad climatica y el 

cambio climatico en la poblaci6n, en las actividades productivas 

y/o en la disponibilidad de recursos naturales. 

Los factores de vulnerabilidad del sistema preguntandose por 

que los cambios del clima lo afectan, o incluso, por que unos sis

temas son mas afectados que otros. Estos factores o condiciones 

se pueden precisar y diferenciar de acuerdo con: 

La exposici6n (ej. productoras y productores de areas cerca

nas a la costa estan mas expuestos a la elevaci6n del nivel 

del mar y a las inundaciones causadas por huracanes). 

La sensibilidad (ej. productoras y productores que habitan 

en un ecosistema arido o semiarido son mas sensibles a una 

disminuci6n de las precipitaciones). 

La capacidad de adaptaci6n 19 (ej. productoras y productores

que no tienen conocimientos sabre los riesgos climaticos o 

sabre buenas practicas agropecuarias, poseen una menor 

capacidad de adaptaci6n). 

Las medidas de adaptaci6n, identificando cuales ya utiliza la po

blaci6n y cuales otras podrfan aplicarse. 
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Boletin agro meteoro/6gico decadal 

emitido par et Centro Meteoro

/6gico de Camagiiey y difundido 

a productores y productoras a 

troves de !os extensionistas. 

Fuente: Archivo Fotogrdfico 

de/ proyecto BASAL 

19.(APACIDAD DE UN SISTEMA PARA AJUS

TARSE AL CAMBIO CLIMATICO (INCLUIDAS LA 

VARIABILIDAD CLIMATICA Y LOS FENOMENOS 

EXTREMOS) CON EL FIN DE MODERAR LOS 

DANOS POTENCIALES, DE BENEFICIARSE DE 

LAS OPORTUNIDADES O DE AFRONTAR LAS 

CONSECUENCIAS (IP((, 2014: 105). 
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20. AUNQUE ESTE ASPECTO NO HA SIDO

EXPLICITAMENTE PLANTEADO A NIVEL IN

TERNACIONAL EN EL ANALISIS DE LA VULNE

RABILIDAD AL CAMBIO CLIMATICO, HA SIDO 

PARTE TRANSVERSAL EN LA APUESTA TE6RJ

CO-METODOL6GJCA DE BASAL. DE HECHO, 

CADA DIA MAS SE RECONOCE SU RELEVANCJA, 

FUNDAMENTALMENTE EN LOS ESTUDIOS Y 

BIBLIOGRAFIAS GLOBALES Y REGIONALES QUE 

ABORDAN EL VINCULO ENTRE GtNERO Y CAM

BIO CLIMATICO. 

21. SE SUGIERE CONSULTAR LAS "0RJENTA

CIONES PARA ORGAN/ZAR LA INFORMACl6N 

RESULTANTE DEL PROCESO DE IDENTIFICACl6N 

DE MEDIDAS DE ADAPTACJ6N Y SU PRIORIZA

C16N11 EN EL FOLLETO HERRAMIENTAS METO

DOL6GJCAS Y RECURSOS PARA LA ADAPTACJ6N 

AL CAMB/0 CLIMATICO. 

Los riesgos e impactos diferenciados del cambio climatico en 

hombres y mujeres.20 

Los diagn6sticos territoriales y los estudios de percepci6n sobre el cambio 

climatico siguieron, a grosso modo, esta secuencia de analisis.21 Se analiz6 

en profundidad la problematica local ambiental y el manejo de recursos 

naturales y productivos, incluyendo las practicas agropecuarias en uso. Sin 

embargo, los factores de vulnerabilidad ante el cambio climatico no se 

precisaron y diferenciaron atendiendo a la exposici6n, la sensibilidad y la 

capacidad adaptativa. 

Los diagn6sticos deben identificar los problemas ambientales y productivos 

mas apremiantes de una zona, porque las medidas de adaptaci6n deben 

responder a los ambitos que los actores locales prioricen (agua para riego, 

alimentaci6n para el ganado u otra), de modo que sea la base para la acci6n. 

lgualmente clave para la identificaci6n de medidas de adaptaci6n es la 

informaci6n de tendencias hist6ricas y proyecciones futuras en el clima 

a nivel local. Resulta importante analizar de manera explfcita por que la 

producci6n agropecuaria en una zona es afectada por estos factores, o si 

existen productoras y productores que han logrado ser menos vulnerables 

al modificar espontaneamente sus formas de producci6n. 

En general, la secuencia explfcita entre cambios en el clima observados 

y estimados a futuro-impactos-vulnerabilidad-opciones de adaptaci6n 

es esencial procurarla con detalle tecnico en una iniciativa de adaptaci6n 

(Figura 8), lo cual demanda el uso de diversas herramientas analfticas por 

los equipos involucrados. 

BASAL tambien cuenta con una serie de herramientas desarrolladas para 

el estudio de genero, que permite incorporar este componente al ana

lisis de problematicas ambientales y de practicas agropecuarias en uso. 

Su inclusion debe darse en la primera etapa de la intervenci6n, de forma 

integrada en cada diagn6stico por tema o, como variante, a traves de un 

diagn6stico especifico de genero que dialogue con los otros componen

tes. De este modo, es posible orientar la selecci6n de las medidas de adap

taci6n atendiendo tambien a los resultados arrojados por la integraci6n 

del enfoque de genero en el desarrollo. 



Figura 8. La secuencia impactos-vulnerabilidad-opciones de adaptaci6n: ejemplo de la ganaderfa vacuna en el 

municipio Jimaguayu 

IMPACTOS 

57 



58 

- La reducci6n del acumu- - lncremento en la erosion - lnfraestructura deteriora- - Realizaci6n de acciones

/ado anual de precipitacio- de los suelos. da e insuficiente (vaque- afirmativas para cerrar bre-

nes en alrededor del 50% 

del valor actual, con una 

tendencia de disminuci6n 

rias, equipamiento e imple- chas de genera, priorizan-

- Disminuciones aprecia

bles de las producciones 

mentos agricolas, sistemas do la participaci6n de mu-

sostenida durante todo el pecuarias. 

de riego). jeres en medidas claves de 

adaptaci6n y la elevaci6n 

resto de/ siglo. - Cultivares de pastas y forra-

- Reducci6n de ingresos par jes no adecuados a las par-

- El aumento de la evapo- la actividad pecuaria o per- ticularidades climaticas ac-

transpiraci6n en no menos didas econ6micas. tuales y perspectivas. 

de 22 % con respecto al 

total anual actual, con una - Afectaciones directas en - No se asegura la alimenta-

tendencia de aumento sos- las condiciones de vida de ci6n del ganado durante los 

tenido durante todo el resto productores y productoras periodos de sequia. 

de/ siglo. par inseguridad alimentaria 

de sus conocimientos, in

gresos, alianzas, insumos, 

medios, acceso y control 

de los recursos. 

- Establecimiento de una

Red de lnformaci6n Agro

meteorol6gica y Productiva. 

y disminuci6n de ingresos. -lnsuficiente utilizaci6n de - Establecimiento de un

tecnologias o practicas que 

aseguren la protecci6n del 

ganado. 

- Productores y productoras con insuficientes conocimientos sabre los riesgos

climaticos y las mejores practicas para la actividad pecuaria de forma sostenible. 

- Productores y productoras con fuentes de ingresos poco diversificadas y escasos 

recursos financieros. 

- lnsuficiente integraci6n de la adaptaci6n al cambio climatico en las herramientas

de planificaci6n del municipio. 

- Brechas de genera que se acrecientan o no se eliminan: 

Centro de Creaci6n de Ca

pacidades y Gesti6n del 

Conocimiento. 

- Elaboraci6n de un Plan de

Adaptaci6n al Cambia Cli

matico para el sector agro

pecuario en el municipio, 

que sea sensible a genera 

e incluya mecanismos de 

financiaci6n, monitoreo y 

evaluaci6n. 

Las mujeres de los espacios productivos presentan menores conocimientos tecnicos sabre el sector agro

pecuario y la adaptaci6n al cambio climatico. 

• Las mujeres presentan menores ingresos, y menor acceso y control sabre los recursos (infraestruc

tura, maquinarias, semillas, servicios meteorol6gicos, capacitaci6n, etc.). 

Los hombres tienen menor percepci6n de/ riesgo, cuidan menos de su salud y, par los roles productivos y 

estereotipos sexistas, tienen mayor vulnerabilidad ambiental que las mujeres. 

- Las mujeres tienen mayores limitaciones para participar activamente en la implementaci6n de medidas de 

adaptaci6n al cambio climatico. 

Fuente: Acosta y Pereda (2016), Acevedo y Hernandez (20 7 4), Alvarez (inedito), BASAL (2013), Rivero et al. (2003), Rodriguez et al. (2003) 



Luego, para incidir en la toma de conciencia sobre las desigualdades y 

sus formas de entrecruzamiento con las vulnerabilidades y los riesgos 

asociados al cambio climatico, se requiere comunicar los resultados de los 

diagn6sticos por multiples vfas, productos comunicativos y gesti6n del 

conocimiento; y a su vez, contar desde el primer momenta con el apoyo 

de especialistas en analisis socioculturales y de 9enero. 

Vale senalar que la capacitaci6n y preparaci6n inicial en tematicas de ge

nera de las personas y equipos tecnicos responsables de tareas es esencial 

para realizar diagn6sticos genero-sensibles, enfocados en la identificaci6n 

de las vulnerabilidades diferenciadas por genero (Figura 9) y de las inicia

tivas de adaptaci6n que, por una pa rte, potencia1ran la eficiencia, eficacia y 

equidad de la respuesta al cambio climatico y, por otra, ayudaran a reducir 

las brechas entre mujeres y hombres. 

La realizaci6n de un diagn6stico participativo e interinstitucional con ac

tores claves diversos, permite la precision, selecci6n y priorizaci6n de las 

opciones segun la problematica de cada territorio, pero ademas la sensibi

lizaci6n y apropiaci6n de los actores, es condici6n necesaria para la acci6n. 

Sensibilizaci6n de productoras y 

productores durante el diagn6stico 

de brechas de genera para la adap

taci6n al cambio climcitico en el 

municipio Jimaguayu (marzo 2014) 

Fuente: Archivo Fotogrcifico 

de/ proyecto BASAL 
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Figura 9. Diferencias entre las percepciones de mujeres y hombres respecto a los impactos, riesgos y vulnerabili
dades ante el cambio climatico en el municipio Jimaguayu 

De acuerdo con el Diagn6stico de Genero (2014) realizado por BASAL, de manera general se apre
cian dificultades para identiflcar de forma precisa las desigualdades o brechas de genero, asf como las 
afectaciones diferenciadas del cambio climatico en mujeres y hombres. Por ejemplo, en el municipio 
Jimaguayu, la gran mayorfa de los actores clave coincidfan en apuntar que los impactos del cambio 
climatico en el sistema productive de la ganaderfa afectan a todos y todas por igual. Ademas, tampoco 
se habfa reflexionado respecto a las afectaciones que el cambio climatico produce en las actividades 
domesticas y c6mo esta es un area que marca impactos diferenciados en mujeres y hombres. 

En el diagn6stico se reconocif que el impacto del cambio climatico en la reducci6n de la producci6n y
el ingreso afectarfa tanto a lof hombres como a las mujeres cuando ambos trabajan (asalariadamente)
en la agricultura. Pero, al mismo tiempo, existen especificidades. Los hombres tienen una presencia 
mayoritaria en las labores del la ganaderfa, por este motivo son los mas afectados en cuanto al des
empeno de su rol productiv�, y a su vez, se encuentran mas expuestos al sol y al aire libre, lo cual 
suele provocar afectaciones de salud. Por otro lado, las mujeres de las areas productivas tienen menos 
conocimientos, activos, capai

. 
idades tecnicas y econ6micas que los hombres; por esta raz6n, su par

ticipaci6n en procesos de ea acitaci6n es tambien menor que la de los varones, y por tanto, tienen 
mayores vulnerabilidades pa

l
a responder favorablemente a la implementaci6n de medidas de adap

taci6n. Asimismo, las mujere , a pesar de que no se encuentren trabajando en labores directas de la 
producci6n, reciben los impa tos inherentes a las acciones que desempenan (sin remuneraci6n) como 
cuidar los animales de patio, l

r
mpiar y realizar otros quehaceres en las vaquerfas. 

Tambien se constataron afectaciones en el ambito de lo privado y en la realizaci6n del rol reproductivo, 
las cuales inciden en mayor m�dida a las mujeres. Tanto las productoras como aquellas que realizan ac
tividades sin remuneraci6n, su�ren adicionalmente las afectaciones del cambio climatico en las activida
des domesticas. Ell as son may1;:nitariamente quienes asumen las responsabilidades del rol reproductivo 
en condiciones socioecon6mi1as mas desfavorables, lo cual incorpora mayor stress cotidiano asociado a 
la seguridad de la alimentaci6n familiar, en particular de los hijos e hijas, en un contexto agravado por la 
disminuci6n de la producci6n,, el ingreso y las ofertas de alimentos. Esta situaci6n es generalizada para 
las a mas de casa, y aun cuandtj no es un tema concientizado por todas y todos los actores de Jimaguayu,
fueron las mujeres quienes lo reconocieron e interiorizaron de manera mas rapida. 

Fuente. Basal, 2074b 




