
2.2.3. La participaci6n de actores en el analisis 

de vulnerabilidad y adaptaci6n 

BASAL logr6 motivar la participaci6n de actores claves, quienes se 

desempenan en diversas funciones (direcci6n, investigaci6n, extensionis

mo y producci6n agrfcola), a partir de la conformaci6n de equipos tecni

cos que asumieron las responsabilidades del proyecto22• Ademas, se logr6 

la representatividad de todas las formas productivas del sector (cooperati

vas, unidades empresariales de base, empresas), a la vez que se aprovech6 

el conocimiento local sobre peligros y vulnerabilidades existentes. 

Una estrategia particular ha tenido lugar en Los Palacios, donde se constituy6 

un Grupo de Expertos para las problematicas del arroz cuyo rol es analizar y 

tomar decisiones tecnicas, lo cual ha favorecido el analisis multidimensional 

e integral de las vulnerabilidades y las opciones de adaptaci6n. A partir de 

esta experiencia, serfa recomendable conformar grupos de expertos munici

pales que cuenten con el apoyo de especialistas nacionales, con el objetivo 

de orientar y validar las decisiones tecnicas que se tomen durante el proceso 

de diagn6stico y luego de implementaci6n de las nnedidas. 

Otras acciones que contribuyeron a catalizar el involucramiento de mu

jeres y hombres en el proyecto fueron los tallenes de genero y la elabo

raci6n e implementaci6n del plan de comunicaci6n. La primera, permi

ti6 la identificaci6n de desigualdades y medidas afirmativas para cerrar 

brechas en la adaptaci6n; mientras, la segunda, facilit6 la visibilidad y la 

sensibilizaci6n con el proyecto y sus prop6sitos a traves del empleo de 

diferentes medios. 

Los actores involucrados en las diferentes fases y pasos del proyecto, asi 

como los roles que han jugado, han sido id6neos. No obstante, serfa reco

mendable para iniciativas futuras que ademas del MINAG y el CITMA, se 

log re un mayor involucramiento de los actores institucionales vinculados 

a la gesti6n del recurso agua, quienes proporcionan informaci6n sobre 

su disponibilidad y uso, clave para medidas de adaptaci6n local como las 

Brigadas de Uso y Calidad del Agua (BUCAs). 

22. LA PRESENCIA DE MUJERES Y HOMBRES 

EN TODOS LOS GRUPOS DE ACTORES CLAVES SE 

ESTIMUL6 Y MONITORE6. 
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Encuentro con directivos de/ muni

cipio Los Palacios para la valoraci6n 

de la pertinencia e impactos de /as 

medidas de adaptaci6n promovi

das por BASAL (marzo 2074). 

Fuente: Archivo Fotografico 

de/ proyecto BASAL 

Para asegurar la participaci6n de actores locales en el analisis de vulnera

bilidad y adaptaci6n resulta importante: 

El involucramiento de extensionistas agricolas, quienes a su vez 

facilitan la participaci6n de los productores y las productoras. 

La descentralizaci6n de funciones y decisiones, lo cual permite 

responder de mejor forma a las necesidades identificadas a nivel 

local. 

2.2.4. De la sensibilizaci6n a la toma de decisiones 

La sensibilizaci6n de actores, por lo general, funcion6 adecua

damente, via talleres participativos, intercambios con grupos de exper

tos tematicos, acciones de capacitaci6n, o bien a traves de productores y 

productoras lideres y la difusi6n de producciones comunicativas (folletos, 

libros, agendas, audiovisuales). 

El gran desaffo es asegurar suficientes acciones de sensibilizaci6n dirigi

das al personal directivo del sector agropecuario, pues este es clave para 

la implementaci6n de medidas. El nivel de participaci6n de las decisoras y 

los decisores no siempre fue el 6ptimo, lo cual indica la necesidad de hacer 

esfuerzos adicionales en el diserio adecuado de estas acciones, segun su 

disponibilidad de tiempo e intereses especificos. 



Tambien resultan desafiantes las diferencias en las condiciones econ6micas y 

sociales entre productoras y productores, las cuales generan dificultades en 

el avance del proceso de sensibilizaci6n e implementaci6n de las medidas. 

La lecci6n aprendida es que la sensibilizaci6n constituye una acci6n obligada 

desde el principio de un proyecto de adaptaci6n. Asimismo, la sensibilizaci6n 

del personal directive debe ser un proceso mas especffico, sistematico y per

sonalizado que la sensibilizaci6n del resto de los actores. 

Entre los ejemplos de mensajes que podrfan resultar efectivos con estos 

actores, sobresalen los estudios de caso generados a nivel local durante 

o inmediatamente despues de la ocurrencia de eventos extremes (ej. se

qufas). Ante estas situaciones se suele generar informaci6n para entender

y cuantificar la afectaci6n (perdidas en relaci6n a registros hist6ricos), a la

vez que se puede contar con testimonies de la poblaci6n afectada sabre

sus perdidas, sus respuestas y sus percepciones respecto a la efectividad

de las medidas tomadas.

2.2.S. La metodologia de identificacion de 

medidas y la toma de decisiones 

La identificaci6n de potenciales medidas se dio a partir de estu

dios cientfficos nacionales e internacionales, asf coma de proyectos ante

riores que generaron un "menu" de opciones. A partir de ello, consideran

do las problematicas de cada territorio, se realiz6 la precision, selecci6n 

y priorizaci6n de estas opciones de adaptaci6n. En general, fue acertada 

la selecci6n de las medidas, debido a que fueron identificadas de forma 

participativa, con actores claves de distintas instituciones y sectores. 

En relaci6n con un amplio conjunto de medidas de adaptaci6n, existfa ex

periencia previa y motivaciones para la innovaci6n, dado que se compar

tfan percepciones favorables respecto a sus potencialidades para enfren

tar los impactos del cambio climatico. Sin embargo, la medida relativa a la 

reducci6n de las brechas de genera en la adaptaci6n al cambio climatico, 

necesit6 de mas tiempo y del fortalecimiento de sensibilidades y conoci

mientos sabre el tema. 

Las matrices integradoras permiten contar con una organizaci6n para medir 

la localizaci6n, el avance y el nivel de integraci6n de las medidas de adapta

ci6n en cada sitio. El planteamiento de las medidas a nivel local es resultado 

de un proceso sucesivo cada vez mas enfocado, desde el nivel nacional hasta 

llegar de manera espedfica a los sitios de intervenci6n, a las productoras y a 

los productores. 

lntercambio con actores cloves de/ mu

nicipio Guiro de Melena en lo vis1to de/ 

Comisario Europeo de Cooperoo6n In

ternacional y Desarrollo (marzo 20 7 6). 

Fuente: Archivo Fotogrdfico 

de/ proyecto BASAL 
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El proceso consensuado de toma de decisiones sabre las medidas que fi

nalmente fueron promovidas en cada municipio, involucr6 la participaci6n 

en talleres y encuentros tecnicos de personal directivo, de la produccion y 

de la investigacion. Se reconoce, sin embargo, que resulta util contar con 

una herramienta para formalizar el compromiso de las entidades involu

cradas, par ejemplo, un convenio o memoranda. 

2.2.6. La consideracion de medidas preexistentes en 

la seleccion de medidas a implementar 

Los diagnosticos territoriales ambientales y los estudios de per

cepciones sobre el cambio climatico de los actores del sector, evidencia

ron una serie de acciones de adaptacion que productores y productoras 

ya habfan emprendido, de forma espontanea y autonoma, dado que se 

encontraban dentro de su campo de decision. 

En general, las medidas preexistentes en el momenta del inicio del pro

yecto (Tabla 6) se centraban en ajustes en el calendario de cultivo (sem

brar con el inicio de las lluvias, sembrar cultivos de ciclo corto sin planifi

cacion) y en cambios en los tipos de cultivo y variedades sembradas (mas 

resistentes a sequfas). En Jimaguayu, por ejemplo, se verific6 la practica 

de medidas como la producci6n de forraje (en cercas vivas, en bancos) 

y su conservacion, asf coma la construccion de cubiertas para animales, 

las cuales generalmente requieren mayor planificaci6n. No obstante, 

tambien se identificaron ejemplos de mala adaptacion, como en Guira de 

Melena, donde se utilizaban mayor cantidad de agrotoxicos para elevar 

los rendimientos agrfcolas. 

Una gran parte de las medidas preexistentes formaron parte del conjunto 

de medidas evaluadas y luego promovidas por BASAL. Asimismo, el pro

yecto promovio con un mayor alcance algunas medidas que estaban en 

uso de forma puntual o incipiente, par ejemplo, la utilizaci6n del riego 

localizado o el aprovechamiento de fuentes renovables de energfa. 

lgualmente, se promovieron tecnologfas que constituyeron una inno

vaci6n local porque no habfa antecedentes de su uso en algunos de los 

municipios (ej. agricultura de conservaci6n, incorporaci6n de abonos 

verdes al suelo). La fuente de conocimiento de estas tecnologfas fueron 

otros proyectos agropecuarios y medioambientales en el pafs y en la re

gion, asf coma trabajos de investigaci6n. Para identificar y canalizar estas 

experiencias que ya tenfan resultados concretos de aplicacion, fue clave 

la articulaci6n de un gran numero de instituciones tecnicas nacionales y 

locales en el marco de BASAL. 



En general, partir de medidas aut6nomas de adaptaci6n es una forma re

comendable de trabajo para un proyecto, puesto que las condiciones para 

realizar estas medidas ya estan comprobadas y responden a una urgencia 

sentida por las productoras y los productores. De tal modo, un proyecto 

puede promover la masificaci6n de medidas existentes, y a la vez desarro

llar medidas innovadoras a nivel local, respondiendo a procesos de plani

ficaci6n de la adaptaci6n. 

Tabla 6. Medidas de adaptaci6n preexistentes en tres municipios 

Fuente: Acosta et al. (20 7 6), Morejon et al. (20 7 6), Brito y Cruz (207 6) 

2.2.7. La metodologia para la priorizaci6n de medidas 

Las medidas identificadas pasaron por distintos momentos de 

priorizaci6n con la participaci6n de diferentes actores -proceso que en 

realidad continua hasta la adopci6n de las buenas practicas por las pro

ductoras y los productores-. Para seleccionar las que conformarfan la 

matriz integradora de medidas, se emplearon cinco criterios: pertinencia, 

sostenibilidad, eficacia, eficiencia-costo, preferir grupos vulnerables -ex

plicados en las secciones precedentes. 
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23. Los ESCENARIOS SON HISTORIAS MULTI

DIMENSIONALES Y COHERENTES DEL FUTURO, 

CONSISTENTES EN DESCRIPCIONES CUALITATI

VAS O NARRATIVAS (INFLUENCIAS, VALORES, 

COMPORTAMIENTO, SHOCKS, DISCONTINUI

DADES), APOYADAS POR ANALISIS CUANTITA

TIVOS, QUE PRETENDEN FACILITAR LA TOMA DE 

DECISIONES EN UN CONTEXTO DE CRECIENTE 

INCERTIDUMBRE. Su CONSTRUCCIQN SE CON

SIDERA UN 
11

PROCESO ABIERTO" QUE RECABA 

LA PARTICIPACIQN DE MUCHOS ESPECIALISTAS, 

LA RETROALIMENTACIQN DE LOS RESULTADOS 

DE CADA ETAPA Y LA CONSTANTE
11

VIGILANCIA
11 

DEL ENTORNO Y LAS TECNOLOG[AS. 

24. LAS OTRAS MEDIDAS ANALIZADAS EN

Los PALACIOS FUERON: 1) INTRODUCCION 

DE BUENAS PRACTICAS AGR[COLAS, 2) DI

VERSIFICACIQN Y ROTACIQN DE CULTIVOS, 

3) APLICACION DE MATERIA ORGANICA EN

SUELOS POBRES DE FERTILIDAD Y 4) NIVE

LACIQN DE SUELOS PARA EL INCREMENTO DE 

LA EFICIENCIA DE LOS SISTEMAS DE RIEGO 

SUPERFICIAL. 

Al nivel de los tres municipios, con posterioridad se aplic6 la herramienta de 

analisis multicriterio Multipol. Su utilizaci6n requiere de conocimientos tec

nicos especfficos, por tanto, para los actores locales no especializados puede 

ser compleja. BASAL logr6 entrenar a equipos locales en el uso de la Prospec

tiva, metodologfa que cuenta con un conjunto de instrumentos semicuanti

tativos para explorar las alternativas futuras en cualquier ambito del queha

cer socioecon6mico, polftico, tecnol6gico y ambiental.23 Como parte de ese 

proceso, los equipos debieron trabajar en la selecci6n de polfticas de apoyo 

para los escenarios del desarrollo agropecuario que habfan identificado y de 

acciones para cada una de esas polfticas. Ademas, debieron auxiliarse de la 

herramienta Multipol para establecer un orden de prioridad en las acciones. 

Con el Multipol, cada acci6n es evaluada a la vista de los criterios que se 

seleccionen por medio de una escala simple de notaci6n. Esta evaluaci6n 

se obtiene por medio de cuestionarios o de reuniones de expertos, siendo 

necesaria la busqueda de un consenso. Las acciones de adaptaci6n selec

cionadas se evaluaron a traves de criterios como: costos de implementa

ci6n, costos evitados-beneficios, incremento en los rendimientos agropro

ductivos potenciales, mejora del bienestar de las personas, existencia de la 

fuerza de trabajo, capacidad de sostener opciones en el tiempo, aceptaci6n 

por parte del personal agrfcola, sinergias con otras opciones de desarrollo. 

De manera general, los resultados de este analisis validaron la selecci6n de 

medidas incorporadas a la matriz integradora de cada municipio. 

Tambien se aplic6 una metodologfa desarrollada para la evaluaci6n econ6mi

ca de opciones y proyectos de adaptaci6n en el sector agropecuario. La me

todologfa incluye una herramienta de calculo costo-beneficio para estimar el 

Valor Actual Neto (VAN) (Rangel, 2016). Este ultimo trabajo es importante, no 

solo par generador de metodologfa, sino tambien porque permiti6 revalorar 

algunas medidas par ser mas costo eficaces (Figura 10), criteria relevante para 

esfuerzos de replica a territorios mayores con menor capacidad de inversion. 

Nive/aci6n de sue/os con tecnologia 

laser, otra de /as medidas evaluadas en 

su relaci6n costo-beneficio con buenos 

resultados, aunque requiere una mayor 

invern6n inicial (Los Palacios, 2016). 

Fuente: Archivo Fotogranco 

de/ proyecto BASAL 



Figura 10. Producci6n de semillas adaptadas: medida priorizada por BASAL coma resultado de la aplicaci6n de 

multiples herramientas. 

La producci6n de semillas de cultivares resistentes a condiciones climaticas mas extremas es una medida 

dirigida a fortalecer las capacidades de la UCTB INCA Los Palacios para incidir en una mayor resiliencia de 

la producci6n de arroz a nivel nacional. 

La evaluaci6n colectiva a partir de los criterios de pertinencia, sostenibilidad, eficacia, eficiencia-costo, incidencia 

en grupos vulnerables result6 en su incorporaci6n a la matriz integradora de medidas de ese municipio. 

Al aplicar el MULTIPOL, esta medida result6 ser la acci6n de adaptaci6n clave entre las acciones de las polfticas 

agropecuaria, econ6mica y de ciencia y tecnologfa para alcanzar el "escenario deseado" previamente definido. 

La evaluaci6n costo-beneficio dio coma resultado un VAN de 176 mil pesos cubanos para una tasa de 

descuento del 10 %, el mayor en comparaci6n con otras cuatro medidas analizadas.25 
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2.3. Orientaciones para optimizar el proceso 

La reflexi6n colectiva arroj6 una serie de alertas y recomenda

ciones que ayudan a optimizar el proceso seguido para el analisis de la 

vulnerabilidad ante el cambio climatico y la identificaci6n de medidas de 

adaptaci6n en la agricultura, en caso de una replica del proceso en otros 

municipios (Tabla 7). Para su mejor comprensi6n, estas se organizaron 

atendiendo a varios componentes que proporcionan conjuntos de leccio

nes aprendidas para el proyecto: la generaci6n, analisis y utilizaci6n de la 

informaci6n climatica, el entendimiento de la vulnerabilidad en el sector 

agropecuario, la valoraci6n de las opciones de adaptaci6n, la participa

ci6n de actores, la sensibilizaci6n, y la toma de decisiones. 

Tabla 7. Orientaciones para la replica en otros municipios. 
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Fuente· BASAL, 2016b: 28-30; 59-61, 123-126. 

25. ESTA ORIENTACION SE BASA EN LA

EXPERIENCIA DEL PROGRAMA DE ADAP

TACION AL (AMBIO (LIMATICO (PA(() 

DE Prnu, APOYADO POR EL MINISTERIO 

DEL AMBIENTE DE ESE PAIS y COSUDE. 

ESTE PROGRAMA DESARROLLO LA METO

DOLOGfA DE CAPACITACION E INNOVACION 

CAMPESINA POR "coNCURSo''. DESARROLLO 

CONCURSOS DIFERENCIADOS ENTRE FAMI

LIAS Y ENTRE COMUNIDADES. LAS FAMILIAS 

PARTICIPARON EN TEMAS COMO: 1) AGUA, 

PASTOS Y SUELOS, 2) CRIANZA DE ANIMA

LES MENORES Y MAYORES, 3) CULTIVOS, 

4) FORESTACION, 5) NEGOCIOS Y TRANS

FORMACION DE PRODUCTOS, 6) VIVIENDA 

Y SALUD. LAS COMUNIDADES LO HICIERON 

EN: 1) MANEJO DE PASTOS Y FORESTACION, 

2) INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES, 3)

ASPECTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD, 

4) GESTION Y ADMINISTRACION. SE PUEDE

ENCONTRAR MAS INFORMACION EN HTTP:// 

WWW. PACCPERU. ORG. PEI 

26. 0PTAMOS POR LA IGUALDAD DE G�NERO 

EN LA ADAPTACION AL (AMBIO (uMATICO . 



3
PROMOCIQN E IMPLEMENTACIQN DE MEDIDAS 

DE ADAPTACIQN AL CAMBIO CLIMATICO EN 

LA AGRICULTURA A NIVEL LOCAL 

3.1. Mapeo e interrelaciones de las medidas de adaptacion 

al cambio climatico promovidas por BASAL 

Junta con sus socios locales, BASAL identific6 un gran numero 

de medidas en proceso de implementaci6n en los tres municipios. Se trata 

de 59 acciones en total, cuyas fichas descriptivas se encuentran en el folleto 

Herramientas y recursos metodol6gicos para la adaptaci6n al cambio climdtico. 

Las acciones de adaptaci6n se clasifican atendiendo a diferentes criterios. Se 

distinguen acciones que implican nuevas tecnologfas y practicas agropecua

rias a ser aplicadas principalmente por productoras y productores. Entre ellas 

se encuentran aquellas relacionadas con el manejo de suelos, cultivos, gana

do, agua, energfa, bosque y agroforesterfa, servicios de informaci6n climatica 

y seguros (Dinesh yVermeulen, 2016). Por el otro lado, se identifican acciones 

que buscan crear capacidades de adaptaci6n en los actores del entorno del 

sistema agropecuario. Estas ultimas deben facilitar un entorno habilitante 

para la implementaci6n a mayor escala de las tecnologfas y practicas agro

pecuarias por productores y productoras. Se trata de acciones en los campos 

de la gobernabilidad y los marcos de polftica, la planificaci6n del nivel na

cional y local, el uso de modelos y escenarios para una mirada prospectiva, 

los sistemas de investigaci6n, de conocimiento y de extension, el desarrollo 

de capacidades y la transferencia de tecnologfa, las finanzas, los incentivos 

econ6micos y las cadenas de valor (Dinesh yVermeulen, 2016). 

A este marco de referencia te6rico y practico, BASAL adiciona la atenci6n a 

las desigualdades de genera, con el prop6sito de cerrar brechas que limi

tan el entorno habilitante y desarrollar practicas agropecuarias focalizadas 

en el fomento de la equidad de genera. De este modo, facilita una mejor 

adaptaci6n al cambio climatico en el sector agropecuario y una respuesta 

social para contribuir a la reducci6n de vulnerabilidades. 

En los parrafos siguientes se presentan las 59 acciones segun esta clasifi

caci6n. Primero las medidas relacionadas con tecnologfas y practicas agro

pecuarias, luego las medidas que facilitan un entorno habilitante para la 

adaptaci6n del sistema agropecuario. Es importante resaltar que ambos 

grupos de medidas contienen elementos "duros'; es decir, introducen 

equipos y herramientas, y elementos "blandos'; enfocados en sensibilizar 

y fortalecer capacidades humanas e institucionales para la adaptaci6n. 

Establecimiento de sistemas 

silvopastoriles - buena prdctica 

promovida coma medida de 

adaptaci6n (Jimaguayu, 2076) 

Fuente: Archivo Fotogrcifico 

de/ proyecto BASAL. 
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3.1.1. Tecnologias y practicas agropecuarias para 

la adaptacion al cambio climatico 

Las medidas relativas a las tecnologfas y practicas agropecuarias 

para la adaptaci6n se identifican de acuerdo con los cambios en el clima 

observados y estimados a futuro, los impactos del cambio climatico local 

y los factores de vulnerabilidad del sistema a los cuales responden. En el 

folleto Herramientas y recursos metodol6gicos para la adaptaci6n al cambio 

climatico se resumen, ademas, en que consiste la medida de adaptaci6n, 

su estado de aplicaci6n actual en los municipios donde actua el proyecto, 

los beneficios esperados, sus barreras o limitaciones y, en aquellos casos 

donde se dispone de informaci6n, se sintetiza una primera aproximaci6n 

al costo y a la rentabilidad. 

Las tecnologfas y practicas agropecuarias para la adaptaci6n cubren 8 ejes 

estrategicos (Tabla 8): manejo, conservaci6n y mejoramiento de suelos; 

disponibilidad, calidad y uso eficiente del agua para riego y abasto ani

mal; producci6n de semillas adaptadas a condiciones climaticas adversas 

e investigaciones relacionadas; buenas practicas agropecuarias; manejo 

integrado de plagas y especies invasoras; procesamiento de produccio

nes agrfcolas, minindustria; aprovechamiento de recursos bioenergeti

cos y fuentes renovables de energfa (mejora de la eficiencia energetica); 

igualdad de genera como premisa de y contribuci6n a la adaptaci6n al 

cambio climatico. 




