
De manera complementaria, BASAL tambien desarrolla acciones que forta

lecen el rol de instituciones tecnicas y de investigaci6n cientffica para faci

litar la adaptaci6n de productoras y productores agropecuarios. Entre ellas 

sobresale la Red de lnformaci6n Agrometeorol6gica y Productiva (RIAP), 

la cual provee y disemina a productores, productoras y personal tecnico y 

directivo servicios agrometeorol6gicos de forma permanente y oportuna. 

El funcionamiento de la RIAP del municipio de Jimaguayu y la provincia 

Camaguey (Figura 16), a modo de ejemplo, integra a especialistas del Cen

tro Meteorol6gico Provincial (CMP) y del Sistema de Extension Agraria del 

MINAG, asf como a productores y productoras. La red integra informaci6n 

generada en las estaciones meteorol6gicas a cargo del CMP y otras insti

tuciones (ej. la Empresa de Aprovechamiento de Recursos Hidraulicos), a 

partir de la cual los especialistas elaboran y emiten boletines agrometeo

rol6gicos sobre pron6sticos del tiempo, contort del ganado, evapotrans

piraci6n, entre otros temas. Estos boletines contienen recomendaciones 

sobre atenciones culturales por tipo de cultivo, el manejo del ganado y la 

dotaci6n del riego para quienes son regantes. Los boletines son distribui

dos a traves de diferentes vfas directas (de manera personal, por medio de 

extensionistas) o indirectas (telefono, web, correo electr6nico) a entidades 

y actores locales vinculados a BASAL. Los materiales que actualmente son 

diseminados en Los Palacios, Guira de Melena y Jimaguayu se ajustan a 

un lenguaje sencillo y de facil interpretaci6n, segun requerimientos de los 

usuarios finales.32 

32 EL PROYECTO BASAL TAMBl�N ELABOR6 

Y DIFUNOl6 MATERIALES DIDACTICOS DIRIGIDOS 

A LA CAPACITACl6N PARA LA PROOUCCl6N OE 

MEDIOS Y MENSAJES COMUNICATIVOS (P�REZ 

ET AL., 2014), COMO BOLETINES, CARTELES, 

ENTREVISTAS, CHARLAS, ENTRE OTROS. 

Presentaci6n de la experiencia de la Red 

de lnformaci6n Agrometeorologica y 

Productiva, RIAP, en la Feria de Medidas 

de/ Fora Tecnico de BASAL (julio 2016) 

Fuente: Archivo Foto grdfico de/ 

proyecto BASAL 
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Figura 16. Esquema del flujo de informacion climatica del Centro Meteorologico Provincial en el municipio 

Jimaguayu 

INFORMAC:16N CULTIVOS Y GANADO 

RIAP 

Estacion 
de Pastos 

l! 
Extensionistas 

Fuente: Brito y Cruz, 2016: 3 

33 VIA LA RIAP v EL SIAM. 

�- Servicios + Capacitaci6n 
-- lnformaci6n Cultivos y Ganado 

I 

• Boletfn Climatico

• Boletfn Decenal

• Pron6stico para el Ganado

• Pron6stico del tiempo para cinco dfas

• lnformaci6n especializada del tiempo

Desarrollo fenol6gico de los cultivos 

Monitoreo del confort del ganado 

�-------
............................ �� 

Productores 

La RIAP y el SIAM estan muy relacionados con el fortalecimiento del Sistema 

de Extension Agraria. La accion promovida por BASAL consiste en fortalecer 

el papel de interfaz de este sistema, mediante la preparacion de un grupo de 

extensionistas en los temas relevantes para la adaptacion al cambio climati

co, y a traves de mejoras en su acceso y trasmision de la informacion sobre 

los riesgos climaticos y los procesos de adaptacion a nivel local33 Tambien 

se promueven metodologfas de extension agraria que reconocen el papel 

protagonico de productoras y productores en la identificacion e impulso de 

las innovaciones tecnicas y socioeconomicas en los procesos productivos, 

considerando el cambio climatico. 

lgualmente, se identificaron tres acciones dirigidas a fortalecer a nivel na

cional las capacidades relacionadas con la planificacion de los procesos de 

adaptacion, integrando una mirada prospectiva y robusteciendo el moni

toreo de los avances del pafs en estos temas. Si bien tales acciones estan 



orientadas en primera instancia a entidades del nivel nacional, requieren 

de la participacion de personal tecnico, y directivo local para la obtencion 

de datos y, posteriormente, la aplicacion de sus resultados. 

La primera de estas medidas es el uso de una plataforma (software) de 

modelacion bioffsica para la evaluacion de los impactos de los diferentes 

escenarios climaticos sobre los rendimientos agrfcolas. Esta plataforma 

denominada BioMA (Biophysical Models Applications) se transfiere a Cuba 

con el apoyo del Joint Research Center de la Union Europea. La finalidad 

es entender los potenciales impactos del cambio climatico en cultivos 

como arroz, mafz, sorgo, frijol, pastos y forrajes, parametrizados para las 

condiciones de Cuba.34 BioMA particularmente contribuye al analisis de 

la conveniencia de acciones como la obtencion de nuevas variedades de 

cultivares, la modelacion del comportamiento, los rendimientos y fases de 

cultivos, o las opciones de manejo agrfcola en cuanto a fechas optimas y 

gestion del agua bajo diferentes escenarios climaticos. 

Una segunda medida a nivel nacional es la implementacion del modelo 

WEAP (Water Evaluation and Planning System) para predecir los impactos 

del manejo de los recursos suelo y agua sobre la disponibilidad y calidad 

de este ultimo, en cuencas superficiales vinculadas a la produccion agro

pecuaria a escala local. Esta herramienta se desarrollo en sus inicios para 

el municipio Los Palacios, especfficamente en las cuencas San Diego, Los 

Palacios y Bacunagua. 

Por ultimo, BASAL definio indicadores que apoyan la inclusion de la ada

tacion al cambio climatico en la planificacion y gestion del sector agrope

cuario a nivel nacional, al tiempo que son sensibles en cuanto a genera. 

34 EL INSTITUTO DE METEOROLOGIA 

(INSMET) EN LA HABANA y EL CENTRO 

METEOROLOGICO PROVINCIAL (CMP) DE 

CAMAGUEY SE ENCUENTRAN TRABAJANDO 

EN LA PREPARACION Y CALI BRACION DE DATOS 

UTILIZANDO ESTA HERRAMIENTA PARA LA PRO

VINCIA DE CAMAGOEY. 

Presentaci6n de la experiencia de la 

Modelaci6n Biofisica con la Platafor

ma Bio Ma en la Feria de Media as de/ 

Foro Tecnico de BASAL (Julio 2C 7 6) .. 

Fuente: Archivo Fotografico 

de/ proyecto BASAL 
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Sistemm de riego /ocalizado par 

goteo - medida que permite afrontar 

escenarios de disminuci6n de la 

disponibilidad de/ agua para la pro

ducci6n de cultivos varios (Guira de 

Melena, mayo 20 7 8) 

Fuente: 4rchivo Fotografico 

de/ proyecto BASAL 

3.1.3.Mirada global de las medidas: entre desarrollo y adaptaci6n 

En la Figura 17 se ubica una selecci6n de las medidas promovidas 

par BASAL en un continuum desarrollo y adaptaci6n, basado en McGray et 

al. (2007). Esta es una forma de mapear distintas medidas de adaptaci6n 

que permite visualizar el valor agregado de la acci6n del proyecto frente a 

una inquietud recurrente: \Es adaptaci6n o desarrollo lo que se promue

ve?" (BASAL, 2016b: 13). 

Para enmarcar la diversidad de opciones de adaptaci6n en esta escala, se 

pueden identificar cuatro categorfas (Doornbos, 2011: 10): 

Actividades que tratan basicamente de aumentar el desarrollo 

humano; par lo tanto, enfrentan los impulsores de la vulnerabili

dad, sin importar si los factores de estres estan o no relacionados 

con el cambio climatico. 

Actividades que buscan construir capacidades de respuesta {ej. alre

dedor de instituciones, informaci6n, tecnologfa, etc.). Estas capaci

dades forman la base para acciones de adaptaci6n mas especfficas. 

Actividades dirigidas a gestionar los riesgos climaticos. Se distin

gue de los tradicionales esfuerzos para el desarrollo par su uso 

de informaci6n climatica, aunque sin mayor distinci6n entre los 

impactos de la variabilidad climatica y los del cambio climatico. 

Actividades que tienen coma objetivo enfrentar el cambio climatico. 

Las actividades de esta categorfa tienden a dirigirse casi exclusiva

mente a riesgos climaticos que estan claramente fuera de la variabi

lidad hist6rica y que resultan del cambio climatico antropogenico. 

En el extrema izquierdo del continuum, se ubican aquellas medidas de adaptaci6n 

que estan orientadas al desarrollo humano y a enfrentar la vulnerabilidad 

estructural. En este extrema suele existir un solapamiento con acciones de 

desarrollo"tradicionales" que se llevan a cabo, sin (mayor) conciencia e informaci6n 

sabre el cambio climatico. A menudo se trata de cuestiones fundamentales a 

resolver, basicas para cualquier proceso de adaptaci6n, especialmente en las 

regiones con poblaci6n en situaciones de mayor riesgo y vulnerabilidad. 



Figura 17. Clasificaci6n de una selecci6n de las medidas promovidas por BASAL en el continuum desarrollo I adaptaci6n 
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-Potenciacion priorizada de quienes estan en desventaja, las mujeres o los hombres, en la implementacion de las medidas de adaptacion.
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Las acciones ubicadas en el extrema derecho constituyen medidas 

explfcitas de adaptaci6n, basadas en conciencia e informaci6n sabre 

el clima futuro y, por tanto, se dirigen a los impactos especificos del 

cambio climatico. Sus beneficios solo se materializan si tienen lugar los 

efectos previstos. 

A la izquierda de la Figura 17, bajo la clasificaci6n "Enfrentando los impul

sores de la vulnerabilidad" podrfamos ubicar acciones de promoci6n de 

la igualdad de genera (cierre de brechas, empoderamiento de la mujer), 

basicas para reducir vulnerabilidad de un grupo desfavorecido. Medidas 

coma la agricultura de conservaci6n y el SIAM se pueden clasificar de 

acuerdo con la noci6n "Construyendo capacidad de respuesta': dado que 

permiten construir sistemas robustos para la soluci6n de problemas, sea 

cual sea la direcci6n de cambio en el clima. Se trata de medidas que favo

recen el manejo de recursos naturales y la planificaci6n, la generaci6n y 

acceso a la informaci6n por el sector agropecuario. 

Otros ejemplos se clasifican en la noci6n "Gestionando riesgos climati

cos': debido a que buscan incorporar informaci6n de rigor en la toma de 

decisiones para reducir dafios asociados a riesgos del clima actual, que 

se esperan seran mas fuertes bajo escenarios de cambio climatico. Entre 

ellas, la RIAP y el establecimiento de bancos de forrajes para asegurar la 

alimentaci6n animal en el periodo seco. 

Finalmente, para enfrentar los cambios en el clima se cuenta con acciones 

coma la optimizaci6n del agua utilizada para el riego mediante sistemas 

de riego localizado por goteo, el desarrollo y uso de cultivares resistentes 

a condiciones climaticas extremas coma las altas temperaturas y la sequfa, 

y la utilizaci6n de modelos que orienten la gesti6n del sector agropecuario 

segun los escenarios climaticos proyectados para cada territorio. 

Promover la adaptaci6n en el sector agropecuario es consustancial a im

pulsar el desarrollo sostenible, es diffcil concebir ambos de forma separada. 

En la medida en que la informaci6n sabre el clima futuro se encuentre dis

ponible, determinadas acciones pueden ser mas efectivas para atender el 

impacto local del cambio climatico. Todas las medidas en el continuum, son 

de adaptaci6n, pero mientras mayor sea la disponibilidad de informaci6n 

y menor el nivel de incertidumbre de los escenarios de cambio climatico, a 

nivel local tendra mas sentido implementar medidas que se ubiquen hacia 

el extrema derecho del continuum. En general, no es apropiado invertir fon

dos para la adaptaci6n en acciones exclusivamente orientadas al impacto 

del cambio climatico sin atender las brechas de desarrollo. 



3.2 Metodologia para la promoci6n e implementaci6n de las medidas 

de adaptaci6n 

3.2.1 Proceso de promoci6n e implementaci6n 

El proceso de promoci6n e implementaci6n de medidas de adapta

ci6n fue favorecido par dos estrategias del proyecto: 

La comunicaci6n, orientada a la sensibilizaci6n sabre el problema 

del cambio climatico y la difusi6n de opciones de adaptaci6n. 

El desarrollo de capacidades en los actores locales, es decir hom

bres y mujeres vinculados a la producci6n, las tareas tecnicas, la 

investigaci6n y la toma de decisiones. 

En ambas estrategias pueden ser identificados metodos, instituciones y me

mentos claves. Entre los metodos, que de manera interrelacionada se aplican 

en una y otra, se encuentran: el intercambio durante dfas de campo, ferias, 

encuentros nacionales e internacionales, conferencias y talleres participa

tivos, asi coma el uso de materiales comunicativos en diferentes formates 

(plegables, boletines, guias didacticas, videos, etcetera). 

El equipo implicado en la gesti6n de BASAL (2014d) reconoci6 la utilidad de 

la estrategia de comunicaci6n para: lograr una coordinaci6n colectiva; com

partir sentidos y prop6sitos comunes; crear una percepci6n clara y coherente 

del proyecto que evite falsas expectativas, desanime o confunda; aprovechar 

las capacidades comunicativas de las personas y las infinitas posibilidades 

del ingenio creative y la construcci6n colectiva; asf coma generar procesos 

educativos y de sensibilizaci6n que concienticen a las personas acerca de la 

necesidad de cambiar practicas arraigadas que afectan el media ambiente y 

ponen en riesgo la vida presente y futura. 

Las acciones comunicativas se integraron de manera arm6nica e inten

cionada a la planificaci6n del proyecto, estimularon la transparencia y la 

horizontalidad, movilizaron la creatividad, potenciaron la voz de la gente 

de base (productoras y productores), privilegiando el dialogo y las practi

cas comunicativas incluyentes y no discriminatorias. 

En otro sentido, los CCC/GC en los municipios juegan un rol importante en 

la sensibilizaci6n y promoci6n. A su vez, los mementos claves de sensibi

lizaci6n se ubican en la fase del diagn6stico local y durante la divulgaci6n 

de las medidas de adaptaci6n que se implementarian en cada caso. 
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Tabla 10. Requerimientos de capacitaci6n en adaptaci6n por actores, segun sus roles en el proyecto BASAL 

96 
Fuente: i laborado a partir de BASAL (2076b. 7 29) y BASAL (2074c) 



LEYENDA I EJES TEMATICOS PARA LA (APACITACION 

1 ... Conocimientos generales sobre cambio climatico y medidas de adaptaci6n en el sector agropecuario a nivel na
cional e internacional. 

2. tf Conocimientos tecnicos para promover la sostenibilidad de la producci6n agropecuaria, considerando la variabi
lidad y el cambio climatico. 

3. Ill Herramientas para la gesti6n de la informaci6n y el conocimiento en funci6n de la adaptaci6n al cambio climatico
en el sector agropecuario. 

4. c::J Herramientas para la incorporaci6n de consideraciones sobre cambio climatico y medidas de adaptaci6n en la

I 
toma de decisiones y la planificaci6n del sector agropecuario.

5. ' p Conocimientos para la transversalizaci6n del enfoque de equidad de genera en la adaptaci6n al cambio climatico.

Para el desarrollo de capacidades se siguieron algunas pautas metodol6-
gicas definidas de forma participativa: 

Aprender haciendo: se refiere a que la adquisici6n de conocimientos y ha
bilidades relacionadas con los diferentes ejes de formaci6n de capacidades se 
ejercitan, enriquecen y adecuan a los contextos, espacios ffsicos y territoriales. 

Descentralizaci6n y respuesta a la demanda: la capacitaci6n no se concibe 
de manera vertical, central o uniforme. A la vez, debe responder a las necesi
dades y demandas particulares de los actores implicados. Se elabora un marco 
general que encuadre al proyecto pero considere I.as especificidades territoria
les e institucionales. De este modo, se facilita que la capacitaci6n se gestione 
descentralizadamente, aprovechando las potencialidades tematicas, metodo-
16gicas y practicas existentes en las localidades e instituciones. 

Participaci6n e intercambio: se propane como 1�strategia educativa central 
el dialogo entre el conocimiento especializado, dentffico y el saber popular. 
Se hace enfasis en la horizontalidad de los saberes, en tanto no hay saberes 
superiores o inferiores, sino complementarios, qu,e pueden dialogar entre sf. 
Destaca el aprovechamiento de conocimientos, experiencias y buenas practi
cas a nivel local a traves de la participaci6n activa de los actores implicados, 
portadores de conocimientos, de experiencias que pueden ser compartidas 
como parte de procesos de capacitaci6n. 

Vision estrategica: se intenciona la construcci6n colectiva del escenario de 
desarrollo deseado. A partir del diagn6stico de la situaci6n actual, se planifican 
acciones que desarrollen capacidades, habilidades y valores que contribuyan 
a alcanzar ese escenario. Asimismo, se promueve la corresponsabilidad en los 
procesos de transformaci6n que impulsa el proyecto. 
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35 FAsE 5: DrsErilo DEL PLAN DE ADou1-

s1c10NES. FASE 6: ADou1s1c16N. FAsE 7: 

PUESTA EN MARCHA. FASE 8: MONITOREO. 

36 EN TOTAL, EL PROCESO ITERATIVO DE

ADAPTACION SEGUIDO POR BASAL SE OR

GANIZA EN 8 FASES (FIG. 6 Y FIG. 19) Y 25 

PASOS (TAB. 4 Y TAB. 12). 

La implementaci6n de las medidas de adaptaci6n al cambio climatico a nivel 

municipal se ha desarrollado en cuatro fases35 (Figura 18), estructuradas en 13 

pasos o acciones generales (Tabla 11 ), como continuidad de aquellas descritas 

en el capftulo 2 para identificar impactos, vulnerabilidades y opciones de adap

taci6n al cambio climatico a nivel local.36 En general, cada fase y paso de la im

plementaci6n se orienta a fomentar la adopci6n de las medidas de adaptaci6n 

por los actores locales en un tiempo 6ptimo. 

Cabe serialar que la implementaci6n de actividades base (comunicaci6n y 

desarrollo de capacidades) y de las medidas que no requerfan de equipos 

e insumos importados, se produjo a partir del momenta en el cual se defi

nieron y priorizaron las medidas en cada municipio. Ejemplos de ellas son: 

el uso de semillas de cultivares mas resistentes a condiciones climaticas 

extremas, de abonos verdes, la introducci6n de medios biol6gicos contra 

plagas y enfermedades, la tecnologfa del rebrote en el arroz, el desarrollo 

de bancos de forraje, la diversificaci6n productiva, la rotaci6n y asociaci6n 

de cultivos, la producci6n de compost y humus de lombriz, entre otras. 

Figura 18. Proceso seguido por BASAL para implementar medidas de adaptaci6n a nivel municipal 

Diseflo del plan 

de adquisiciones 

Paso 12, 13, 14, 15 

Fue11/E:llASAL (2076c 74-78) 

Adquisicion 

Paso 76, 17 

Paso 18, 19,20,21 

Monitoreo 

Paso 22,23,24 



Tabla 11. Fases, pasos, procedimientos y participantes en el proceso seguido por BASAL para implementar medidas de adaptaci6n. 

lmpl�de 
a�iones que requleren 
_,_e fMt.1""'5 im· 
pc>rtado&. 

Riliill 
OIN, PNUD, equipos de 
coordinaci6n municl
pales 
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Fuente: Elaborado a partir de BASAL 

(2076c 74-78) 

En cambio, en el caso de las medidas que implican el uso de equipos e 

insumos importados, el proceso administrativo de identificarlos, elaborar 

un plan de adquisiciones, su compra y la posterior distribucion a los sitios, 

es extenso. En consecuencia, el periodo en el cual se genera la adopcion, 

la experiencia de uso y la oportunidad de experimentar beneficios, en or· 

siones se extiende mas alla de la duracion del proyecto. 

Con el proposito de poder continuar avanzando durante el proceso de 

adquisicion, BASAL previ6 la compra de equipamiento para garantizar el 

fortalecimiento institucional al arranque del proyecto, en el momento que 

comenzaron los diagnosticos locales, puesto que equipos de transporte 

e informaticos eran necesarios para el trabajo en campo. Estos equipos 

tambien fueron claves para avanzar en las medidas del entorno habilitan

te a nivel de los municipios (ej. MOA, Plan de adaptacion al cambio cli

matico, CCC/CG, SIAM y el trabajo en modelacion de impactos bioffsicos). 

lgualmente, en este periodo se ejecutaron las acciones de desarrollo de 

capacidades para la aplicacion tecnica de cada practica y tecnologfa en un 

grupo de actores identificados con precision. 

Vale resaltar, en relacion con el proceso administrativo para la adquisicion 

de equipos e insumos, que resulto muy importante la definicion conjunta 

del plan de adquisiciones a partir de los diagnosticos locales precisos, de

tallando medida, zona y beneficiario. Otro elemento de exito relacionado, 

fue aplicar la reg la de adquirir equipos de forma equitativa por municipios, 

a partir de un balance de la infraestructura, maquinarias e implementos 

existentes en cada zona, y la identificaci6n de la inversion complementa

ria requerida desde BASAL. El plan resultante es un instrumento completo, 

"inteligente" y de calidad, que puede utilizarse en otras iniciativas. 

Ademas, el plan es revisado, precisado y actualizado anualmente a traves 

de encuentros sistematicos, en los cuales equipos tecnicos dan segui

miento a la implementacion (BASAL, 2016c:15). 



3.2.2 Avances en la implementacion 

Durante el mes de julio de 2017, el equipo de BASAL realiz6 un re

cuento del nivel de avance en la implementaci6n de las medidas de adap

taci6n promovidas. En este constat6 que por razones relativas al proceso 

de adquisici6n, explicadas en la secci6n anterior, existe mayor progreso 

en las medidas que fortalecen capacidades en actores del entorno habi

litante para la adaptaci6n en el sector, que en las tecnologfas y practicas 

agropecuarias. 

En relaci6n a las medidas dirigidas a fortalecer el entorno para la adapta

ci6n, ya es posible medir la adopci6n y la efectividad. Por ejemplo, el nivel 

de recepci6n, acceso y uso de los servicios de informaci6n (adopci6n), 

idealmente combinado con la percepci6n de utilidad de estos servicios 

por los diferentes actores (efectividad). Para algunas de estas medidas 

convendrfa contemplar las responsabilidades de actualizaci6n, alimenta

ci6n y mantenimiento de sistemas postproyecto, con miras a asegurar la 

sostenibilidad (ej. SIAM y CCC/GC). 

Del segundo grupo de 42 medidas, tecnologfas y practicas agropecua

rias, los niveles de avances son diferenciados. Entre las medidas de mayor 

avance se encuentran: la introducci6n de tecnologfas conservacionistas de 

preparaci6n de suelos, las BUCA, la producci6n de semillas de cultivares de 

arroz y de pastos y forrajes mas resistentes, la introducci6n de cultivares de 

granos, hortalizas y viandas mas resistentes, la aplicaci6n de abonos ver

des, la conservaci6n y procesamiento de producciones agrfcolas, y la intro

ducci6n de kits de energfa fotovoltaica para la generaci6n de electricidad. 

El gran desaffo es el limitado tiempo con que cuenta el proyecto BASAL 

para acompanar la adopci6n, de modo que las productoras y producto

res junto al personal tecnico logren aplicarlas durante uno o dos ciclos de 

cultivo y sea posible monitorear la efectividad en la implementaci6n. Este 

hecho exigira revisar los momentos del monitoreo en el marco temporal 

del proyecto y priorizar el analisis de la adopci6n, valoraci6n y efectividad 

de las medidas que primero iniciaron y poseen mayor avance en su ejecu

ci6n. Al respecto, extensionistas tend ran un rol clave en el levantamiento 

de informaci6n sobre las percepciones de las productoras y los productores 

en relaci6n con los beneficios de las medidas de adaptaci6n en la practica 

(BASAL, 2016c: 20, 25). 
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