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Figura 21. Sfntesis de avances medidos y reportados por BASAL hasta octubre de 2018 seg(m su marco de resultados 

Se implementan 42 practicas y tecnologias agropecuarias para la adaptaci6n en 3 municipios (Los Palacios, Guira 

de Melena y Jimaguayu) y se replican 25 de ellas en 9 municipios (Pinar del R io, Consolaci6n, Artemisa, Alquizar, 

Perico, Marti, Yaguajay, Florida y Camaguey) con un total de 14 505 personas (3 730 mujeres) que se benefician 

directamente. Otras 942 097 (466 592 mujeres) se benefician indirectamente al incrementarse la capacidad de 

adaptaci6n del sector agropecuario de sus territorios. 

La aplicaci6n de estas medidas tiene lugar en un total de 134 sitios demostrativos con tres tipos de sistemas productivos: 

arroz, cultivos varios y ganaderia vacuna para leche, que abarcan 55 505 ha, las cuales mejoran su resiliencia ante los 

impactos del cambio climatico. Estos sitios involucran a 37 Cooperativas, 10 Unidades Empresariales de Base, 6 Empresas 

Agropecuarias, 8 Entidades de Ciencia locales y 1 CREE. Asimismo 26 entidades de los tres municipios principales se bene

fician con soluciones tecnol6gicas para el aprovechamiento de recursos bio-energeticos, fuentes renovables de energia y 

la mejora de la eficiencia energetica y ha sido identificada la replica de estas soluciones en 7 nuevos municipios. 

Fuente: Elaborado a partir de BASAL (207 7) 



4.1.2 La busqueda de indicadores enfocados en la efectividad 

de las medidas. 

Al cabo de dos afios de implementaci6n del proyecto BASAL, se 

constat6 que los indicadores del marco de resultados no se dirigfan sufi

cientemente a captar cambios en terminos de reducci6n de la vulnerabi

lidad ante el cambio climatico de los sistemas productivos diferenciados 

de cada municipio. Para solucionar este vacfo, se inici6 el disefio de un 

sistema de monitoreo con el objetivo de evaluar la efectividad de las me

didas de adaptaci6n implementadas en los sitios de intervenci6n (fincas, 

cooperativas, empresas, municipios). Este sistema ofrecerfa informaci6n 

complementaria a la proporcionada por el marco de resultados y, ademas, 

quedarfa al servicio de los actores locales una vez finalizara el proyecto. 

Las tecnologfas y practicas agropecuarias contenidas en las matrices in

tegradoras fueron consideradas por el equipo de BASAL para identificar 

un conjunto amplio inicial de indicadores. Tambien se tom6 como refe

rente el enfoque de indicadores de la sostenibilidad, el cual diferencia 

entre aquellos de fuerza que afectan el sistema de recursos (de presi6n), 

los relatives al estado del sistema que es afectado (de estado) y los que 

reflejan las acciones tomadas por los actores para mitigar, reducir, eliminar 

o compensar y rehabilitarse del estres (de respuesta).

Esta agrupaci6n fue la base para una selecci6n final segun los criterios 

arriba mencionados y otros como costo, disponibilidad de la informaci6n, 

confiabilidad, sencillez y facilidad de interpretaci6n. Tambien se consi

deraron los supuestos a traves de los cuales las medidas de adaptaci6n 

contribuirfan a cambios en los indicadores (cadena de resultados) y se 

identificaron aquellos "mas cercanos" o atribuibles a la medida promovida. 

Al analizar esta propuesta (Figura 22) se evidencia que se combinan tan

to indicadores de avance en el proceso como de efectividad. En relaci6n 

a estos ultimos, es posible constatar que contienen mayor profundidad 

y alcance, pues en algunos casos implican acciones de investigaci6n 

aplicada - posiblemente fuera del ambito de un proyecto de adapta

ci6n comun-. No obstante, dado el involucramiento de entidades de 

investigaci6n cientffica ha sido posible utilizar varios de ellos, lo cual 

con seguridad es un gran aporte a los indicadores de adaptaci6n apli

cados en el sector. 
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Figura 22. lndicadores para el monitoreo de la efectividad de las medidas de adaptaci6n al cambio clima
tico a nivel local 

1. 
1.1 

General 

I Superficie donde se aplican tecnologfas y practicas agropecuarias para la adaptaci6n al cambio clima-
tico (ha). I 

1.2 Personas que implementbn tecnologfas y practicas agropecuarias para la adaptaci6n al cambio clima-
tico, desagregadas por sexo (u�idades). 
1.3 Rendimiento agropecuado de arroz, leche o cultivos varios (t/ha). 
2. 
2.1 

Suelos 
indice de degradaci6n ffsko-qufmica (contenido de materia organica, niveles de dureza, entre otros). 

Para arroz 

4.1 Calidad de la semilla a partir del rendimiento de la producci6n de semilla certificada de arroz (t/ha). 
Para ganaderia 

4.2 Calidad de la semilla a partir de la superficie establecida con pastizales de calidad y resistentes a con
diciones climaticas extremas (ha). 
Para cultivos varios 

4.3 Calidad de la semilla a partir del rendimiento de la producci6n de semilla certificada y resistente a 
condiciones climaticas extremas (t/ha, desagregado por cultivos varios seleccionados). 

Fuente: Elaborado a partir de BASAL (207 So) 



Como parte de la definici6n de este sistema de monitoreo, se requiri6 la determi

naci6n de aspectos operativos: a que escala medir el indicador, c6mo, cuando y por 

quien. Sin embargo, en algunos casos el marco temporal del proyecto resultaba in

suficiente para constatar cambios en terminos de reducci6n de las vulnerabilidades, 

o incluso para medir adopci6n y efectos de la aplicaci6n en el corto plazo. Asf, se 

trabaj6 en funci6n de dejar instaladas las capacidades para gestionar el sistema de 

monitoreo, de manera que se tribute informaci6n a los procesos de planificaci6n y 

toma de decisiones de los municipios mas alla del perfodo de ejecuci6n de BASAL. 

A mediano plazo se espera que la informaci6n generada por este sistema de 

monitoreo se integre en los Sistemas de lnformaci6n Ambiental (SIAM) de cada 

municipio para uso por el personal directivo y otros actores claves. Asimismo, 

se aspira a que los indicadores sean considerados en los mecanismos de mo

nitoreo de los planes de adaptaci6n al cambio climatico a nivel local y en los 

planes de desarrollo territorial. 

4.1.3 lndicadores de adaptacion al cambio climatico para politicas 

nacionales 

En coherencia con el enfoque multinivel del proyecto BASAL, una de las me

tas definidas en su Marco de Resultados es la incorporaci6n de indicadores de 

adaptaci6n al cambio climatico genero sensibles en polfticas nacionales de los 

sectores medioambiental y agropecuario. Estes indicadores permitirfan mostrar 

a las decisoras y los decisores si los esfuerzos de adaptaci6n que se hacen en 

el pafs apuntan efectivamente a la reducci6n de vulnerabilidades. Ademas, se 

podrfan identificar brechas en la implementaci6n de las estrategias y medidas 

de adaptaci6n para trabajar en su erradicaci6n o correcci6n. 

A pesar de que el tema del cambio climatico y la adaptaci6n a este se ha incor

porado a las investigaciones que se llevan a cabo en Cuba desde hace varies 

lustres, no se encontraron precedentes de la elaboraci6n de un set de indicado

res dirigidos de manera especifica al monitoreo y la evaluaci6n del proceso de 

adaptaci6n en el sector agropecuario. 

Como resultado del trabajo realizado por un equipo de especialistas de diversas 

instituciones cientfficas, en coordinaci6n con la Direcci6n de Medio Ambiente del 

CITMA y la Direcci6n de Ciencia y Tecnica, lnnovaci6n y Medic Ambiente del MINAG, 

se elabor6 una propuesta de veintitres indicadores (Figura 23) agrupados en diez te

maticas: clima, agua, suelo, actividad agropecuaria, actividad forestal, energfa, crea

ci6n de capacidades, planificaci6n y gesti6n, economfa y genero. Su incorporaci6n 

en la gesti6n del sector agropecuario potenciara el alcance de resultados de polfticas 

nacionales e internacionales, en especial del Plan de Estado para el Enfrentamiento 

al Cambio Climatico (Tarea Vida) y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
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Figura 23. lndicadores para integrar en polfticas nacionales de adaptaci6n al cambio climatico y sostenibilidad alimentaria 

6. Energia

6.1. Presupuesto ejecutado por el Programa de Fuentes Renovables de Energfas del MINAG (%).

6.2. Soluciones tecnol6gicas implementadas para el uso de fuentes renovables de energfas en el sector

agropecuario (unidades).

9.1. Acciones del Programa de Enfrentamiento al Cambia Climatico del MINAG con evaluaci6n econ6mica (%) . 

.. 

10.1� �,.,��-

10.2.Mu�resque�-

10.\3. Ptanes municipates de ad 

sio es de gfnero (%). 

ite a4aptac.i6n at cambio climatico en el sector agropecuario (-%)... 

foRe5 del Ptograma de Enfrentamiento al Cambiodlmatico del MINAS(§). 

achm al cambio climatico en el sector agropecuario que integran dfmen.-



Este conjunto de indicadores incluye algunos ,cuya informaci6n no se re

coge actualmente, al menos, a escala nacional. Sin embargo, se consider6 

incluirlos por su importancia y por existir capacidades para su registro a 

corto y media no plazo. 

Se elaboraron fichas tecnicas que describen el objetivo de cada indicador, 

la metodologfa para su calculo y la posible interpretaci6n asociada al tema 

del cambio climatico. 

La posibilidad de dar continuidad y replicar las acciones promovidas por 

el proyecto BASAL, constituye una extraordinaria oportunidad para el 

perfeccionamiento de las herramientas metodlol6gicas, las tecnologfas y

practicas implementadas y, en especial, para potenciar y validar el sistema 

de monitoreo y el set de indicadores. 

La atenci6n a dimensiones claves de genero rnnstituye otro aspecto rele

vante del sistema de monitoreo y evaluaci6n. En correspondencia, hasta 

el momento, ademas de promover y monitorear el desglose de datos por 

sexo, se han consensuado tres indicadores especificos: a) porciento de mu

jeres capacitadas en temas de adaptaci6n al cambio climatico en el sector 

agropecuario, b) porciento de mujeres que participan en las acciones del 

Programa de Enfrentamiento al Cambio Climatico del MINAG y c) Planes 

Municipales de Adaptaci6n al Cambio Climatico en el sector agropecuario 

que integran dimensiones de genero. 

Taller de intercambio en et proceso 

de identificaci6n de indicadores para 

polfticas nacionales de adaptaci6n 

al cambio climatico y sostenibili

dad afimentaria (sept., 2076) 

Fuente: Archivo Fotografico 

de/ proyecto BASAL 
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4.2 Orientaciones para el monitoreo del proceso de adaptacion al 

cambio climatico 

El dialogo en equipo del proyecto ha llevado a entender que la su

perposici6n entre desarrollo y capacidad de adaptaci6n, complejiza el 

proceso de definici6n de indicadores de adaptaci6n al cambio climatico. 

Conscientes de ello, se generaron las siguientes pautas para el monitoreo 

de los avances de BASAL, con enfasis en la implementaci6n de las medidas 

de adaptaci6n: 

1. En iniciativas de adaptaci6n al cambio climatico, es conveniente contar

con una combinaci6n adecuada de indicadores de proceso y de efecto o 

impacto de las medidas de adaptaci6n. 

El uso de indicadores de proceso permite a los actores elegir activi

dades de adaptaci6n apropiadas. Sin embargo, definir un proceso no 

garantiza la adaptaci6n exitosa. Estos indicadores tambien son flexi

bles y faciles de ajustar a nuevos datos/informaci6n durante el ciclo 

del proyecto y mas alla. Los indicadores de efecto o impacto, por su 

pa rte, son mas diffciles de medir y con ellos se corre el riesgo de hacer 

demasiado prescriptivos los resultados esperados de las opciones de 

adaptaci6n; pero son mas faciles de comparar y agregar, elemento 

importante al momenta de vincular con objetivos y metas de polftica 

(Viggh et al., 2015:40). A nivel de medidas, parece importante identi

ficar y considerar indicadores concretos de la reducci6n de la vulne

rabilidad que sean tambien de interes de los actores clave del sector. 

lndicadores como cambios en rendimientos de cultivos al aplicar una nue

va variedad o perdidas de producci6n evitadas frente a un evento meteo

rol6gico extrema en relaci6n con la estadfstica hist6rica de producci6n, 

son relevantes desde la perspectiva de las productoras y los productores 

(Figura 24). 

En otro sentido, desde el rol del personal directivo, algunos indicadores 

de interes serfan: productividad de las fincas (del ambito de servicio de 

una empresa municipal y el territorio municipal en general), la relaci6n 

costo/beneficio por medida, el numero de productores y productoras que 

aplican las medidas y el area en que las aplican. 



Figura 24. Compromiso por la vida (testimonio sobre BASAL) 

BASAL ha sido la alerta sobre los danos que provocabamos sin darnos 

cuenta. Antes del proyecto, nuestro objetivo era producir mas y mas sin 

conocer el costo ambiental. 

Los suelos en Gl.iira se han explotado extensivamente durante mucho 

tiempo, lo que ha provocado la disminuci6n de sus niveles de materia or

ganica. A eso se suman las predicciones que indican que en los pr6ximos 

anos el cambio climatico se hara palpable con el aumento de las tempe

raturas, la elevaci6n del nivel del mar y la reducci6n de las precipitaciones 

en el periodo humedo. Esta ocasionara un mayor avance de la intrusion 

salina, lo que perjudicara tanto a la entrega de agua subterranea como a 

los suelos. 

El proyecto nos abri6 los ojos para entender mejor que estaba pasando, 

pero no se qued6 ahf, sino que nos ayud6 a definir la estrategia, el c6mo 

fbamos a revertir esa realidad. Las capacitaciones nos han ayudado a ser 

mas conscientes sabre las problematicas relacionadas con el cambio cli

matico y han contribuido a avivar las capacidades de la propia gente para 

impulsar medidas de adaptaci6n. 

Las productoras y los productores de la CPA Waldo Diaz hemos puesto en 

practica medidas de adaptaci6n agropecuaria como la introducci6n de la 

lombricultura y el compostaje para la producci6n de abonos organicos. El 

vinculo estrecho con centros cubanos de investigaciones agricolas ha per

mitido que se produzcan semillas de cultivares de tubcrculos, hortalizas 

y granos resistentes a condiciones climaticas adversas. Tambicn pudimos 

introducir tecnologias para la diversificaci6n de la producci6n, la rotaci6n 

de cultivos y el policultivo. 

Carlos explica caracterfsticas 

de Jos cultivos de Ja CPA Waldo 

Diaz durante taller desarrollado 

por BASAL en el afio 2013 

Fuente: Carlos Enrique Gonzalez Ga ref a 

Carlos Enrique Gonzalez Garcfa 

lngeniero Agr6nomo 

Presidente de la CPA Waldo Diaz 

Municipio Guira de Melena 
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BASAL permiti6 fortalecer una red conformada por 15 extensionistas agra

rios y las productoras y productores de mas de 600 fincas con el prop6sito 

de socializar informaci6n agrometeorol6gica para una mejor gesti6n de 

la agricultura en el municipio. El proyecto nos ha ayudado a interpretar 

modelos agroclimaticos que muestran soluciones para atenuar los danos. 

Recibimos pron6sticos de temperatura, precipitaciones, humedad relati

va, nubosidad, viento y evapotranspiraci6n. Al conocer previamente esa 

informaci6n, disminuyen las afectaciones porque tomamos medidas para 

proteger los cultivos. 

En Guira de Melena extraemos casi 200 millones de metros cubicos de 

agua subterranea para el riego. Eso es muchisimo. Pero aprendimos a apli

car agua a la planta en funci6n de lo que ella transpira y evapora, para solo 

utilizar la realmente necesaria. Eso se complementa con la producci6n de 

matcria organica para que el suelo retenga mas la humedad, y asi pode

mos extender el ciclo de riego hasta dos dias mas. Al final del ano eso es 

un ahorro significativo del agua que nos va a hacer falta manana. 

Mujeres y hombres de la cooperativa hemos dialogado sobre nuestro sen

tir, responsabilidades y experiencias de vida en relaci6n al cambio climati

co, al tiempo que decidimos crear espacios de igualdad y responsabilidad 

comun para promover una agricultura sostenible. Ha sido dificil, pero las 

personas se han sentido escuchadas, atendidas y han podido expresarse 

con voz propia. Ahi esta el exito del proyecto. 

Para mi, BASAL es dinamismo constante, es poder decidir sobre los pasos 

que inciden en el bienestar individual y colectivo; es vivencia, espirituali

dad, sueno. BASAL es vida.

2. En el sector agropecuario, el plazo para poder medir cambios como re

sultado de la aplicaci6n de las medidas es variable entre ellas y eso debe

ser tornado en consideraci6n en el diseno del sistema de monitoreo.

Un ciclo de cultivo de 4 a 5 meses, por ejemplo, permite medir el rendi

miento y los ingresos que deja la campana luego de la introducci6n de 

una nueva variedad de arroz, la aplicaci6n de medios biol6gicos para 

el manejo de plagas, la aplicaci6n de un biofertilizante o materia orga

nica- contando con la estadfstica hist6rica para la comparaci6n-. 

El desarrollo de una nueva variedad o el mejoramiento del suelo, re

quiere de 5 a 10 anos para que el personal de investigaci6n y produc

tores y productoras puedan determinar su efectividad frente a nuevas 



condiciones climaticas, y acompanarlas con consejos de manejo y 

datos de impactos por zona de aplicaci6n. 

Efectos de practicas que buscan evitar perdidas innecesarias de agua 

para el riego y que, por tanto, dependen del clima (precipitaci6n) 

son a veces diffciles de comparar entre carnpanas. Tambien, medidas 

orientadas a la sensibilizaci6n, la creaci6n de capacidades y los flujos 

de informaci6n de actores requieren de mas tiempo para que se pue

da establecer su impacto. 

Estas temporalidades, ademas, deberfan ser tomadas en cuenta para deci

dir el plazo de ejecuci6n de proyectos de adaptaci6n al cambio climatico. 

ldealmente, convendrfa tener como mfnimo 5 .anos de implementaci6n y 

monitoreo (BASAL, 2016c: 14). 

3. A nivel de medidas, es conveniente:

lntegrar indicadores de cambios en la cobertura (# de agricultores que

adoptan y efectivamente aplican una nuev.a medida x; # de hectareas 

con nuevos metodos de riego que optimizan el agua) con indicado

res de cambios en la efectividad (cambios en el contenido de materia 

organica del suelo). Los primeros son en general mas faciles y menos 

costosos de medir que los del segundo tipo. 

"Quedar lo mas cerca" a la cadena o a la hip6tesis de resultados es

perados para una medida, de modo que sea posible poder atribuir 

cambios a la aplicaci6n de la medida especffica. 

4. Ademas de desagregar por sexo los indicadores relativos a la poblaci6n

clave del proyecto, se necesitan monitorear los indicadores especfficos de

genero consensuados, asf como otros que se identifiquen con posteriori

dad, tanto de proceso como de resultados, a partir del analisis de las vul

nerabilidades diferenciadas al cambio climatico en el sector agropecuario

(ej. medidas afirmativas que promueven acceso a bienes y oportunidades

de capacitaci6n, empleo e ingresos).

5. La medici6n de los indicadores demanda cornbinar fuentes de informa

ci6n: lo que se puede medir como proyecto (hectareas, # de productores

que aplican medidas), los datos provenientes de las entidades cientfficas

(cambios bioffsicos en suelo por aplicaci6n de una practica, productivi

dad de una variedad) y las percepciones del personal productivo y tecni

co sobre (indicios de) la reducci6n de vulnerabilidades - estilo estudio

Monitoreo de indicadores de dispo

nibilidad, calidad y eficiencia de/ uso 

de/ agua (Jimaguayu, mayo 2018) 

Fuente: Archivo Fotografico 

de/ proyecto BASAL 
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La articu/aci6n entre cientfncos, 

extensionistas y productores ha sido 

esenoa/ para el logro de los resultados 

ye/ monitoreo de los impactos. 

Fuente: Archivo Fotogrdnco 

de/ proyecto BASAL 

de caso cuando ocurren eventos extremos que pondrfan "a prueba" una 

medida-. 

Finalmente, es conveniente asegurar un vinculo entre los indicadores que 

se miden por el proyecto y el sistema de informaci6n productiva y am

biental existente a nivel nacional y local. 

Vale suscribir, ademas, que los proyectos con capacidad importante de 

articular la ciencia - via la red de centros cientificos de investigaci6n y 

de extension, los cuales trabajan de forma directa en el espacio local

tienen mucho potencial para aportar evidencias s61idas sobre resultados 

e impactos mas alla de su tiempo de vida. 




