
INVESTIGACIÓN-SISTEMATIZACIÓN OSALA

Nombre de la Experiencia

Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) José Martí 

Lugar

Consejo Popular Barranca Bayamo.

Resumen

En la década de los años 60 los agricultores pequeños cubanos comenzaron a organizar-
se en Bases Campesinas con el objetivo de coordinar la distribución de insumos para sus
producciones agrícolas, recursos materiales y recibir centralizadamente los créditos, de
esta forma se llega a la creación de las Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS).
Estas cooperativas son organizaciones primarias de carácter colectivo que posibilitan el
uso común del riego, de algunas instalaciones, servicios y otros medios, así como el trá-
mite global de sus créditos, aunque la propiedad de cada finca, sus equipos y la produc-
ción resultante siguen siendo privadas. Una CCS es la asociación voluntaria de agriculto-
res pequeños que tienen la propiedad o el usufructo de sus respectivas tierras y demás
medios de producción, así como sobre la producción que obtienen. Es una forma de co-
operación agraria mediante la cual se tramita y viabiliza la asistencia técnica, financiera y
material que el Estado brinda para aumentar la producción de los agricultores pequeños
y facilitar su comercialización. Tiene personalidad jurídica propia y responde de sus actos
con su patrimonio.
En este contexto y bajo esta forma organizativa surge la CCS José Martí,  dedicada ini-
cialmente a la producción de cultivos varios y a la ganadería, ampliándose en los últimos
años con la producción de granos y frutales. Posee una extensión de  532 hectáreas
(260 cultivos varios,  y el resto es para pasto). Toda su área es explotada. El colectivo de
asociados está integrado por 78 campesinos, al cual solo pertenecen 14 mujeres.
Mantienen una producción  promedio anual de 170 tn de granos, 200 tn de vianda, 100 tn
de carne y 150 tn de frutas.
Además de ofertar su producción a la población, a través de un Punto de Venta cercano
a la experiencia, abastece gratuitamente a la Escuela Primaria “Avelino Borrego” y al
Centro Asistencial “Hogar Materno” del Reparto Roberto Reyes en la ciudad de Bayamo. 
Comercializan sus producciones a varias empresas, entre las que se destacan: Empresa
de Acopio Bayamo, Empresa Porcina, Frutas Selectas y Empresa Agropecuaria Bayamo.
En esta experiencia existe una buena integración y articulación con la Asociación de
Agricultores  Pequeños  (ANAP)  y  centros  de  investigación,  lo  que  ha  posibilitado
incrementar  las  acciones de formación de los  campesinos  en  temas  agroecológicos,
mejora de las características de los suelos, cómo obtener mayores rendimientos  y cómo
llevar  la  secuencia   del  rendimiento  de  cada  área  según  la  semilla  empleada;  sin
embargo, la producción agroecológica y el nivel de satisfacción de la población con el
abastecimiento de este tipo de productos, es insuficiente aún.
En sentido general, las mujeres siguen reproduciendo en sus puestos de trabajo los roles
domésticos y el acceso a otro tipo de empleo es escaso, lo que evidencia dificultades con
la equidad de género.
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Palabras clave

Ámbito 1. Por papel en la cadena agroalimentaria: producción
Ámbito 2. Por temáticas: producción animal y vegetal
Ámbito 3. Por identidad: campesinado 

Persona(s) sistematizadora(s)

a) Nombre(s) Idania Pérez Carmona, Yordenis Monge y Andrés Vázquez Socarrás. Para categorizar la 
experiencia: Cuba, Bayamo, Grupo demanos, Red Educación Popular, CMMLK.
b) Contacto idania.perez@ehtgr.co.cu , andres.vazquez@ehtgr.co.cu
c) Relación con la experiencia: como observador participante.

Fecha de fn de la Sistematización

20 de febrero de 2014

Contacto de la experiencia [OPCIONAL]

Contacto de la experiencia: Poblado Sabanilla. Barranca. Bayamo. Granma Persona de contacto: Leonel Bring Roselló

Descripción de la Experiencia

Lugar: Cuba. Provincia Granma. Consejo Popular Barranca. Bayamo
Contexto geográfico: 
Ciudad  de Bayamo
Bayamo es la segunda villa fundada en Cuba por los españoles en 1513, constituyó
centro  de  comercio  entre  corsarios  y  piratas  a  través  del  río  que  lleva  su  nombre,
estrechamente  vinculado  a  la  ciudad.  Posee  una  población  aproximada  de  145,000
habitantes y una extensión territorial de 2,625 ha para una densidad de 89 hab/ha, es un
importante centro de vinculaciones viales y de desarrollo económico y social, el primero
atravesado por la carretera central, la de Tunas-Bayamo y una red de carreteras que lo
vinculan  con  el  resto  de  los  Municipios  de  la  provincia,  posee  un  nivel  de  servicios
especializados  al  cual  tributan  los  municipios  que  conformaban  la  antigua  región  de
Bayamo.
El  Municipio  se  encuentra  ubicado  en  la  parte  centro-este  de  la  provincia  Granma,
limitado al norte con el Municipio de Cauto Cristo, al sur con los municipios de Guisa y
Buey Arriba, al este con el Municipio de Jiguaní y al oeste con los municipios de Yara y
Río Cauto, posee una población de unos 219,400 habitantes con una extensión territorial
de 918 km2, obteniéndose una densidad poblacional de 239 habitantes por km2.
En cuanto a los recursos hidráulicos, cuenta con los ríos: Bayamo, Mabay, Río Cautillo,
Buey,  Cauto los que se encuentran represados para su utilización en la agricultura y
ganadería.
El  río  Bayamo  y  sus  afluentes,  los  arroyos  Manegua  y  Salado,  están  altamente
contaminados, sus aguas no están aptas para el consumo humano, por lo que se trabaja
con varios proyectos para lograr rescatar la calidad de sus aguas, para el baño, consumo
y recreación de la población.
El Municipio cuenta con 22 Consejos Populares, con 205 delegados los que constituyen
la Asamblea Municipal, 47 son mujeres para un 23% de representación femenina a la
misma.
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La  base  económica
fundamental es agropecuaria, representado por dos empresas dedicadas a la producción
lechera, una empresa azucarera con sus áreas de caña, para la producción de azúcar
crudo, posee una refinería de azúcar blanca., una planta de destilería para la producción
de alcoholes y una fábrica de levadura torula, utilizada como alimento para la ganadería.
Posee áreas destinadas al cultivo de viandas, hortalizas, tabaco y forestal.
La Agricultura Urbana a través de organopónicos y huertos intensivos, vende vegetales y
hortalizas frescas a la población, para mejorar su alimentación y resulta fuente de empleo
fundamentalmente para la mujer. Cuentan con sistemas de riego y pozos.
Existen  86,145  trabajadores,  de  ellos  31,367  mujeres  (el  36.4% de  fuerza  femenina
empleada).
La tasa actual de desempleo es de 3% lo que no se considera alto.
El Programa de empleo se adecuará  de acuerdo a las necesidades de la reorganización
laboral y se trabajará fundamentalmente con el trabajo por cuenta propia.  Es necesario
evaluar  en  las  entidades  empleadoras  de  la  parte  rural  la  creación  de  fuentes  de
empleos, pues las mismas son insuficientes fundamentalmente en las zonas de Mabay,
Julia, Las Mangas, Aeropuerto Viejo, Las Tamaras, lo que provoca el éxodo de esa fuerza
laboral hacia la ciudad en busca de mejores oportunidades, despoblándose la zona rural
del territorio.
El fondo habitacional presenta gran deterioro fundamentalmente en las áreas periféricas
de  la  ciudad  y  asentamientos  rurales,  donde  proliferan  viviendas  improvisadas
construidas con materiales no duraderos, creándose barrios insalubres sin condiciones
mínimas de confort y habitabilidad.
El Municipio cuenta con 58,556 viviendas, para un índice de habitabilidad de 3.6 hab/viv,
considerado  aceptable,  el  estado  técnico  constructivo  del  fondo  habitacional  es  el
siguiente: 36,600 viviendas (el 45%) se encuentran en regular y mal estado constructivo,
localizadas fundamentalmente en los barrios del El Valle, Marianao, Siboney, La Unión y
Francisco V. Aguilera los que presentan las situaciones más críticas.
Con relación a las urbanizaciones existe un atraso acumulado que afecta prácticamente
a casi toda la zona norte de la ciudad, fundamentalmente a lo referido a la construcción
de  vías  y  aceras,  consecuencia  de  la  priorización  de  la  ejecución  de  la  vivienda
propiamente dicha tanto en las zonas estatales como por esfuerzo propio, a esto se le
agrega la no construcción de las redes de saneamiento y las de abasto de agua que no
satisfacen las demandas de la población asentada en esos barrios.
Con relación al abasto de agua, la ciudad está servida al 72.6% de satisfacción y muy
deprimida en los demás asentamientos poblacionales siendo los más críticos El Dátil,
Palenque, Malvango, Bejuquero y Santa María-El Padrón, localizados en una zona de
ambiente  seco  con  escasas  precipitaciones.  En  otros  asentamientos,  la  población
rechaza el agua por los altos contenidos de sales minerales disueltas en ella.
La ciudad cuenta con varias fuentes de abasto de agua potable, y pierde más del 30%
por salideros en las conductoras principales desde la fuente hasta el acueducto, a lo que
se  añaden  las  pérdidas  dentro  de  la  red  de  distribución  por  el  mal  estado  y
envejecimiento de las mismas, y no se poseen los recursos materiales para la sustitución
de los tramos afectados.
El  alcantarillado  solamente  satisface  al  30%  con  tratamiento  final  de  lagunas  de
oxidación,  utilizándose  por  el  resto  de  la  población  urbana  fosas  con  limpiezas
periódicas, lo que afecta el manto freático.
El sistema de drenaje pluvial presenta poca capacidad de evacuación de los colectores y
la falta de mantenimiento sistemático, lo que provoca inundaciones en casi la totalidad de
la ciudad. La zona norte carece de sistema de drenaje utilizándose zanjas a cielo abierto
lo  que  provoca  contaminación  al  medio  ambiente  por  vertimientos  de  residuales
domésticos.
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Los  servicios  comunales  se
ocupan de la limpieza,  parques infantiles,  monumentos históricos,  recogida desechos
sólidos contaminantes y no contaminantes, viveros, parques de estar, servicios fúnebres,
alumbrado público, señalización del tráfico, etc.
Cuenta en estos momentos con equipamiento para realizar la limpieza y recogida de los
desechos sólidos, así como para el barrido de calles en las principales calles de la ciudad
y en  algunos asentamientos.
El  municipio  Bayamo  se  caracteriza  por  ser  uno  de  los  servicios  de  limpieza  más
eficientes en el país.
El sector de Educación brinda servicios a todos los niveles de enseñanza: las Filiales
Universitarias, con 191 centros, de ellos 11 Círculos Infantiles, 11 Escuelas Especiales,
129 Escuelas Primarias, 11 ESBU, 3 ESBEC, 3 IPUEC, 6 centros de Escuelas Técnicas
Profesionales,  3  Escuelas  de  Oficios,  14  Centros  de  Adultos,  2  Casas  de  niños  sin
amparo filial y 2 Sedes pedagógicas.
Los principales problemas que se presentan en este sector son el abasto de agua para
los estudiantes, mal estado de los baños, problemas con la iluminación en las aulas, el
mal estado constructivo de escuelas rurales, ventilación, etc.
El sector de la salud cuenta con un hospital  general docente, 1 hospital pediátrico, 5
policlínicos, 210 consultorios del médico de la familia, una clínica de estomatología, 1
Banco de Sangre  y  otras  instituciones de apoyo  que permiten  el  acceso de toda la
población a los servicios de salud, incluyendo los más especializados.
La tasa de mortalidad infantil de 5,3 por mil nacidos vivos, logro que ha sido posible por
el trabajo mancomunado que se desarrolla en el programa Materno Infantil. La tasa de
mortalidad materna está en cero y el índice de bajo peso al nacer de 4,4.
Existencia de Casas de la Cultura, Casa del Joven Creador, Museos, Bibliotecas, Sala
Teatro, Plazas y Parques, Club de Computación, Salas de video y otras instalaciones que
permiten desarrollar variadas actividades culturales y de formación vocacional de niños y
jóvenes.
En  las  escuelas  existentes  practican  el  deporte,  no  son  sistemáticas  por  la  falta  de
implementos  deportivos  y  áreas  que  permitan  desarrollar  un  trabajo  de  calidad  y
sostenido.
Cuenta  con  la  fábrica  de  líquidos  orales,  producción  de  sacos  y  frazadas  de  piso,
estructuras metálicas, elementos de cerámica, instrumentos para la agricultura y de la
construcción que constituyen las industrias que generan empleos para la ciudad y otros
municipios que gravitan a Bayamo.
Tienen talleres habilitados para el trabajo con minusválidos, programas de conjunto con
el Ministerio del Trabajo, contando con 17 talleres de formación socio-laboral en distintas
empresas.
En la provincia Granma y Bayamo como capital de la misma, se han desarrollado en los
últimos años un intenso programa constructivo,  de  escuelas  (artes,  formación militar,
artistas plásticos, especiales, ampliación de las existentes (primarias, seminternados de
primaria,  secundarias básicas para lograr la matrícula de 20 alumnos por aula,  etc.),
instalaciones de salud, restaurantes, paseo peatonal, obras de saneamiento, viviendas,
áreas recreacionales que conforman el complejo de La Vega, avenidas, embellecimiento
de las entradas de la ciudad y otras obras que han dando realce y belleza a la misma,
unido a la creación de salas de video y clubes de computación para el trabajo cultural y
político con las nuevas generaciones.
La construcción de la  circuvalante  sur,  ha permitido descongestionar  la  ciudad de la
circulación de equipos pesados, que contaminan al medioambiente con ruidos y gases,
además de crear problemas al tráfico. Esta obra constituye, unida a la del entubamiento
de la  antigua malaria,  las  dos más importantes  para  el  saneamiento  de la  ciudad y
descontaminación del medio ambiente.
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POTENCIALIDADES
• Existencia de la industria alimenticia, fundamentalmente las fábricas productoras

de  alimentos  derivados  de  la  leche  para  la  producción  local,  provincial  y
exportación.

• Contar con la Empresa Agroindustrial  Azucarera, que tiene además la refinería,
destilería y la fábrica de torula.

• Cuenta con 3 embalses de agua con una capacidad de más de 400 millones de
m3, que permiten el riego en las áreas agrícolas, así como el fomento de la cría de
peces de agua dulce.

• Fábrica de Bloques y Tubos de Cerámicas, remodelada recientemente, que aporta
elementos de pared y techos para las viviendas a construir o reparar.

• Organopónicos  y  huertos  que  permiten  además  de  empleo,  una  fuente  de
vegetales frescos para consumir en la población.

• Fábrica de Líquidos Orales (medicamentos), Fábrica de Sacos para la agricultura
cañera y no cañera, y planta mecánica (elementos metálicos y de riego.)

• La Industria Local no Alimentaría, productora y comercializadora de artesanía local
para la población y turismo

• Empresa Agropecuaria (producción de leche y cultivos varios)
• Centros  de  investigación  cuyos  resultados  tecnológicos  se  aplican  en  la  parte

agrícola.
• La Industria de la Construcción para enfrentar la crítica situación de la vivienda y

otras obras sociales.
• La historia del Municipio para explotarla en el turismo histórico.
• Red de centros educacionales y personal calificado para desarrollar la actividad

docente educativa.
• El sector de la salud cuenta con personal médico y para médico para llevar a cabo

los programas de esta actividad
• Voluntad de los gobiernos tanto local  como provincial  para enfrentar  las líneas

directrices del desarrollo socio económico.
Consejo Popular Barranca
Pertenece al municipio Bayamo, en la provincia Granma. Es una zona vinculada a la
agricultura  y  producción  de  carne.  Es  atravesada  por  la  carretera  central  Bayamo
-Manzanillo  y  por  un  canal  magistral  que  favorece  a  lo  largo  de  su  extensión  la
producción de distintos tipos de cultivos.
Limita al este con el Consejo Popular Entronque de Bueycito, al oeste con el Consejo
Popular Los Cayos, al norte con los Consejos Populares Mabay y Julia, al sur con los
Consejos Populares Bueycito y Paquito Rosales. Cuenta con una extensión territorial de
29 km2.
Barrancas surgió antes de 1868, se conoce que cuando el alzamiento de Carlos Manuel
de Céspedes existían varias casas, donde vivían familiares de Perucho Figueredo y del
propio Carlos Manuel de Céspedes.
Este  poblado  fue  creciendo  en  diferentes  comunidades  debido  al  fuerte  estímulo  de
empleo  que  representa  la  agricultura  y  sus  derivados,  el  cual  ha  condicionado  el
desarrollo de los habitantes.
El relieve es llano con pendientes pequeñas, presentando dificultades con el drenaje de
las aguas pluviales por las características de superficies llanas, subsuelo impermeable,
además de no existir canales de drenaje que pueden evacuar dichas aguas. Todo se
hace más crítico por el mal estado de los viales. Los vientos predominantes son del este
y  noreste,  con  una  velocidad  promedio  de  15  Km.  /h  en  los  tiempos  normales.  La
temperatura promedio es de 32°C y las precipitaciones alcanzan los 1200 mm anuales.
Su  base  económica  fundamental  son  los  cultivos  varios,  caña  de  azúcar,  hortalizas,
leche, carne y pescado. 
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Cuenta  con  7  escuelas,  de
estas 6 escuelas primarias y 1 escuela secundaria.
Cuenta con 4 Consultorios del Médico de la Familia y 1 farmacia.
Poblado de Sabanilla
Sabanilla pertenece al Consejo Popular Barranca, municipio Bayamo de la Provincia de
Granma. Con una población actual de 850 habitantes.
Sus límites se encuentran al sur del poblado Palmarito;  al norte el asentamiento Monte
Carlos; al este el poblado del Entronque de Bueycito y al oeste el asentamiento Caonao.
Los infantes de la zona se trasladan a la escuela primaria del Consejo Popular Barranca
donde reciben una educación esmerada. La misma cuenta con medios audiovisuales y
personal calificado, que aseguran una preparación excelente de la nueva fuerza juvenil.
La asistencia médica es recibida en las instituciones de la Salud representadas por un
consultorio del médico de la familia, donde los habitantes de la zona reciben servicios de
salud. El mismo está atendido por personal especializado.
Los  Técnicos  Integrales  del  INDER  atienden  el  deporte  en  esta  zona,  desarrollan
actividades deportivas con los jóvenes y adolescentes, dando atención a las personas de
la tercera edad con las sesiones de Cultura física, fomentando además la práctica del
Béisbol y otras materias en las escuelas de la zona.
Esta localidad cuenta con una Sala de TV equipada con medios audiovisuales donde la
población se informa de eventos o noticias nacionales e internacionales, además esparce
el tiempo libre disfrutando de la proyección de filmes, documentales, musicales y otros.
Los  Promotores  Culturales  están  vinculados  estrechamente  con  la  población
interactuando  con  la  misma,  organizando  actividades  políticas  y  recreativas
principalmente en las fechas conmemorativas y fines de semana.
Mapa de la CCS:

Áreas pertenecientes a la CCS

Actividad/objetivos de la experiencia: Cultivos varios, frutales y ganadería. 
Actores implicados en la experiencia: Asociados (Propietarios y usufructuarios, 
familias). 78 campesinos, de ellos más del 50% se dedican a los cultivos varios y menos 
del 50 % a la ganadería. 
Formas de organización interna y relaciones con otros actores e iniciativas: 
Pertenecen a la Empresa Agropecuaria  Bayamo y se planifica, organiza, dirige y controla
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por medio de la Junta Directiva
de la Cooperativa que está integrada por 4 profesionales y 5 no profesionales. 
Datos económicos de la experiencia o viabilidad económica: Tienen una producción 
de 170 tn de granos, 200 tn de vianda, 100 tn de carne y 150 tn de frutas.
Tamaño físico y social de la experiencia (+ nº mujeres/hombres): 532 hectáreas (260
cultivos varios y el resto es para pasto). Toda su área es explotada. Pertenecen a la CCS
78 campesinos, de ellos solo 14 son mujeres y entre ellas hay 4 jóvenes con menos de 
30 años.
Breve historia de la experiencia (etapas/cronología) Surgió en la década del 60 con la
creación de las primeras cooperativas en Cuba, dedicada inicialmente a la producción de
cultivos varios y a la ganadería, posteriormente se ha ido diversificando, incorporando 
nuevas variedades y tecnologías., ampliándose en los últimos años con la producción de 
granos y frutales.

Metodología

Esta sistematización parte de un enfoque metodológico cualitativo a partir de la 
Investigación Acción Participativa y entendida no como proceso de documentación 
estadística o de información sobre la experiencia, sino como proceso de reflexión crítica 
desde una visión integral y complementaria de soberanía alimentaria y agroecología en 
sus tres dimensiones de análisis: la ecológico-productiva, la socioeconómica y la político-
cultural.
Tuvo una primera parte de sensibilización y articulación con actores locales (Gobierno de
Bayamo, Delegación Provincial y Municipal de la Agricultura, ANAP, ACTAF, ACPA, 
Centro Memorial Martin Luther King) para identificar un conjunto de experiencias factibles
dentro de un proceso mayor de acompañamiento al Gobierno de Bayamo en el rediseño 
de su estrategia de desarrollo municipal desde un enfoque de soberanía alimentaria y 
agroecología.
Para ello se han identificado dos Consejos Populares a modo de experiencias 
demostrativas y estas experiencias a sistematizar están radicadas en estos dos consejos
populares.
Esta sistematización apoya notablemente al proceso de diagnóstico integral y 
planificación del desarrollo de esos Consejos con el levantamiento de información, 
caracterización y aprendizajes de la parte económico-productiva y otros aspectos claves 
de los sociocultural y político.
Se pasó a una segunda fase de acercamiento de las personas que conforman el equipo 
de sistematización a cada experiencia identificada, para conocer sus generalidades y 
posibilidades reales como experiencia para tributar al desarrollo local de Bayamo, y 
sobre todo, contar con la aprobación y colaboración de los actores de la experiencia en el
proceso de sistematización.
En esta fase se sensibilizó respecto a la integralidad y complejidad de la visión de 
soberanía alimentaria y agroecología, que es mucho más que las prácticas 
agroecológicas mayormente promocionadas por las organizaciones que en Cuba la 
estimulan.
Se compartió los aspectos generales de la ficha de sistematización para sentar las bases
de un proceso futuro de levantamiento de información, estimulando a que se recaban 
registros o fuentes de información primarias ya fueran documentales o fuentes vivas que 
estuvieran directamente relacionadas con el proceso.
Luego se produjo la fase de levantamiento de información en la que se aplicaron diversas
técnicas y la debida compilación, clasificación, cruzamiento, y discriminación de 
información para hacer síntesis de los contenidos y reflexiones críticas.
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Estas síntesis fueron devueltas
a los participantes en cada experiencia para completar un proceso de reflexión crítica por
cada experiencia y posteriormente se hizo un taller de reflexión crítica con todas las 
experiencias para devolver y validar la información aportada por cada experiencia y sacar
conclusiones más generales a nivel de fotografía del estado de la soberanía alimentaria y
la agroecología a nivel de Consejo Popular y Municipio que sirvieran de pautas 
significativas para la reflexión y conclusiones del equipo de sistematización.
Ejes de sistematización dentro de la Soberanía Alimentaria y la Agroecología.

 Dimensión ecológico-productiva.
 Dimensión socioeconómica.
 Dimensión político cultural.

Objetivos de sistematización: 
 Caracterizar aspectos esenciales de la cadena producción, distribución, 

comercialización y consumo desde una visión de soberanía alimentaria y 
agroecología.

 Aportar información especializada y objetiva al diagnóstico integral participativo 
para el rediseño de la Estrategia de Desarrollo Municipal del Gobierno de Bayamo.

 Documentar experiencias en tránsito a la agroecología que permitan contribuir 
desde la práctica cubana a una red nacional e internacional y Observatorio de 
Soberanía Alimentaria y Agroecología.

 Disponer de experiencias concretas en tránsito a la agroecología sistematizada de
forma crítica para favorecer investigaciones, publicaciones y espacios de  
intercambio y reflexión para mejorar prácticas y políticas públicas e institucionales 
respecto al desarrollo local sustentable y participativo.

Instrumentos de recogida de información:
 Análisis documental: acceso a la información existente en las instituciones con 

quienes se articula el trabajo de la sistematización, la información o registros de 
cada experiencia, partes de informes de las reuniones de los Consejos Populares 
que tratan este tema, y otros factibles en cada caso específico.

 Observación participante: conformando una guía de observación de aspectos 
referidos a cada experiencia en particular y partiendo de la guía de sistematización
de OSALA. Se hace como parte de las visitas de sensibilización y entrada a cada 
experiencia, así como en la fase de levantamiento de información.

 Entrevistas semiestructuradas: conformando una guía de entrevista de aspectos 
referidos a cada experiencia en particular y partiendo de la guía de sistematización
de OSALA. Estas entrevistas se hace a quienes han vivido la experiencia durante 
una etapa que le permita tener información objetiva que aporte a los objetivos de 
sistematización.

 Entrevista con grupos focales: conformando una guía de entrevista de aspectos 
referidos a cada experiencia en particular y partiendo de la guía de sistematización
de OSALA y tomando como referencia resultado de instrumentos anteriores. Estas
entrevistas se hace con grupos de personas de varias experiencias o de una 
experiencia en particular quienes han vivido y desarrollado la experiencia desde 
sus inicios o fueron sujetos de cambio con incidencia relevante en la experiencia.

 Talleres participativos: con actores claves de cada experiencia y decisores de las 
organizaciones con las que se articula el trabajo para la sistematización, para 
favorecer la reflexión crítica, sacar los aprendizajes positivos y negativos y generar
posibles planes de acción a modo de continuidades del trabajo después de la 
sistematización.
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Resultados de la sistematización

Dimensión ecológico productiva
La CCS cuenta, según expertos, con los mejores suelos de la región, con bajos niveles
de salinización, no erosionados, fértiles y con muy buenos rendimientos. No obstante,
para su mantenimiento y conservación aplican materia orgánica, incorporan desechos de
cosecha y se rotan los cultivos. Utilizan el laboreo mecanizado y manual; el mecanizado
es utilizado debido a que, para algunos cultivos las extensiones de tierra empleadas son
grandes. Han recibido formación a través de proyectos gestionados por el Instituto de
Investigaciones  Agropecuarias  Jorge  Dimitrov   y  la  Universidad  de  Granma,  reciben
talleres sobre manejo de los suelos, sobre cómo obtener mayores rendimientos  y cómo
llevar la secuencia  del rendimiento de cada área según la semilla empleada.
El  agua  empleada  para  el  riego  es  buena,  abundante  y  no  existen  fuentes  de
contaminación cercanas. Las fuentes de abasto son: El Río Buey y un canal de riego,
además algunos campesinos de la cooperativa utilizan agua de pozos. 
Poseen riego por aspersión en sólo 34 hectáreas de las 532 que posee la cooperativa,
en el resto  se utiliza la agricultura de secano.
No han recibido formación sobre manejo del agua.
Producen cultivos varios: viandas, (raíces y tubérculos), granos, hortalizas y frutales.
Las  semillas,  en  su  mayoría  son  producidas  en  la  propia  cooperativa,  uno  de  los
productores que pertenece a la cooperativa las produce en su finca.  Otras las obtienen a
través de la Empresa de Semillas Varias y del INIVIT de Villa Clara, que está fomentando
variedades de semillas de alto potencial productivo; de este instituto reciben semillas de
yuca y boniato. 
Los costos de adquisición y producción de las semillas son asequibles.
Las semillas producidas en la cooperativa se conservan por métodos tradicionales en
tanques y pomos.
No utilizan semillas importadas y desconocen si algunas de las semillas que reciben,
están  modificadas  genéticamente;  aunque  existe  una  tendencia  en  el  país,  a  la
modificación genética de las semillas en busca de mayores rendimientos.
Para la producción y conservación de las semillas han recibido capacitación, lo que ha
contribuido  a que este proceso sea más eficiente, a pesar  de utilizar métodos muy
tradicionales.
Poseen ganado vacuno, ovino-caprino, cunícula y porcino. En el caso de ganado vacuno
cuentan con la raza mestizo de Cebú (mezcla de razas productoras de leche y carne).
Para la producción y reproducción del ganado ovino caprino, cuentan con un productor
que  posee  un  coto  genético,  (animales  puros,  sin  cruzamientos),  el  cual  vende
sementales a otros campesinos de la cooperativa y a productores que pertenecen a otras
experiencias  en el Municipio Bayamo  y la Provincia Granma.
La tecnología empleada es la inseminación artificial y reciben el semen del Instituto de
Inseminación Artificial.
Por el nivel de humedad existente, los hongos son la principal enfermedad que ataca a
los cultivos. Para su prevención se aplican productos químicos y controladores biológicos
como los nemátodos y las cotorritas. 
Entre las plagas se destacan los insectos como: los clisomélidos o salta hojas y la mosca
blanca. Se combaten con insecticidas y la tabaquina, que es un medio biológico. 
El nivel de acceso a los mecanismos de control de las plagas y enfermedades es bueno.
Los químicos los obtienen a través de la Empresa Agropecuaria y los biológicos a través
del CREE y Labiofan. Los costos de adquisición son bajos.
Reciben  formación  sobre  estos  temas,  pero  no  es  suficiente.  Se  hace  a  través  de
experiencias de campesinos innovadores.
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De las plantas no deseadas, la
más común es el Marabú, muy difícil de controlar. Se puede hacer a través de productos
químicos,  pero  no  tienen  acceso  a  ellos  pues  son  importados.  La  otra  manera  de
eliminarlo  es arrancarlos de raíz,  para lo  cual  se necesitan equipos técnicos que no
poseen.
Se logra una adecuada integración ganadería-agricultura,  a  través  de los restos  de
cosecha de los frijoles y el  maíz para la alimentación del ganado y los restos  de la
ganadería también se aprovechan en función de la agricultura. 
Poseen bancos de lombricultura y la aplican  a los cultivos.
Emplean el policultivo entre plantas frutales para utilizar todo el terreno y aprovechar más
el riego. 
El pastoreo del ganado se utiliza para limpiar de restos de hierba el terreno, después que
se recoge la cosecha.
Un productor de la cooperativa tiene un BIOGAS, pero sólo se benefician él y su familia. 
No todos los  asociados a  la  cooperativa  tienen el  mismo interés  hacia  las  prácticas
agroecológicas.
Dentro de los insumos orgánicos más utilizados se encuentran la Tabaquina, nematodos,
vacilos, (CEPA 10, CEPA 24, CEPA 30), según el cultivo, aunque considera que son muy
buenos y factibles de utilizar, en la cooperativa no se produce ningún insumo orgánico, 
La CCS para los procesos de gestión y dirección cuenta con una oficina y un Salón de
Reuniones. Dentro de las instalaciones más significativas se encuentran las naves para
rebaños  de  la  ganadería  y  ovino-caprinos,  naves  para  terneros  y  cochiqueras  para
cerdos y dentro de los equipamiento más significativos están tractores (9), gradas, arado
de  disco,  y  de  vertedera  (para  bueyes),  regadío  por  aspersión,  un  camión  para  la
comercialización y los abastecimientos, tres molinos de viento y una computadora. 
El equipamiento lo han obtenido  a través de Proyectos de Colaboración.
El mantenimiento de los equipos se hace en la cooperativa, con innovaciones de los
asociados, gestiones personales y recursos propios. Este servicio se presta además, por
la  Empresa  Agropecuaria,  pero  no  es  muy  bueno  ya  que  no  se  garantizan  los
mantenimientos, ni el abastecimiento de piezas de repuesto.
Las maquinarias y equipamiento son propiedad de la cooperativa y en algunos casos, de
los campesinos asociados a la misma.
La fuerza de trabajo es fija y eventual. La más factible es la fuerza fija, pero no en todos
los casos se logra porque los trabajadores fluctúan mucho, aunque es muy trabajadora y
comprometida.
La energía la reciben a través de la Empresa Eléctrica. Todos los asociados disponen de
energía eléctrica. Sólo poseen un Biogás que beneficia a un campesino asociado y a su
familia.
Para  el  transporte  poseen  9  tractores  para  el  laboreo,  comercialización,  acopio  de
insumos  y  traslado  del  ganado.  Un  camión  para   la  comercialización,  distribución  y
acopio de insumos. 
La propiedad de estos medios es de la cooperativa y privada en el  caso de algunos
tractores.
Los insumos que mayormente se compran son: fertilizantes, productos para el control de
plagas  y  enfermedades,  (químicos  y  biológicos),  alimento  para  el  ganado,  algunas
semillas, insumos para el transporte, (combustible y aceites). Las decisiones sobre qué
se compra, quién y dónde se compra, se toman en la Asamblea y a partir  de estas
disposiciones,  se  efectúan  los  contratos  con  los  suministradores  para  garantizar  los
insumos. 
Comenzaron a realizar acciones o prácticas agroecológicas hace aproximadamente 15
años  atrás.  En  sus  inicios  se  hacía  de  manera  empírica,  pero  en  la  actualidad  se
incorporan  cada vez más, personas interesadas  en este tema, motivados por acciones
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de  formación  que  realizan  la
Asociación  Cubana  de  Agricultores  Pequeños  (ANAP),  la  Asociación  Cubana  de
Técnicos Agrícolas y Forestales (ACTAF), el Instituto de Investigaciones Agrícolas “Jorge
Dimitrov” y la Universidad de Granma.
Consideran que la agroecología es muy importante porque implica mayor calidad de vida
y es factible la aplicación de sus prácticas en la cooperativa.
Es importante mantenerse informados y buscar nuevos conocimientos. Les ha resultado
fácil acceder a talleres, seminarios de formación en estos temas.
Prácticas tradicionales: 

- Sembrar y cosechar atendiendo a las diferentes fases de la luna.
- La monta directa en el caso de la reproducción animal.
- Conservación de las semillas utilizando hojas de plantas repelentes como el Nim y

el zarzafrá.
- La poda de árboles en determinadas épocas del año.
- Cruzamientos de animales para obtener razas más resistentes. Por ejemplo, el

caballo y la burra para obtener mulos.   
Estas prácticas han sido transmitidas de generación en generación por sus ancestros y
son muy eficientes.
En cuanto a la tecnología endógena, se destacan las modificaciones que han realizado a
los  implementos  de  tracción  animal  utilizados  para  cultivar,  buscando  mejoras  en  el
rendimiento.
Se  comparte  la  tecnología  a  través  de  los  Talleres  de  Herrería  que  realizan  los
campesinos de la cooperativa.
A través de la ANAP, los Técnicos Medios en Veterinaria, Riego y Fitosanitarios, reciben
cursos de capacitación para actualizarlos en los nuevos conocimientos y tecnologías.
Estos cursos son muy útiles, aplicables y los reciben sin costo alguno.
Logran la trasmisión de los conocimientos a través de las Asambleas de Campesinos,
visitas campesino a campesino, Círculos de Interés en la Escuela de Enseñanza Primaria
“Avelino Borrego”, intercambios de experiencias entre asociados de la cooperativa y de
éstos con otras experiencias cercanas o fuera del municipio y la provincia.
En  cuanto  a  transformación  agroalimentaria,  solo  algunos  campesinos  elaboran
conservas, fundamentalmente pasta de tomate, pero en pequeña escala y sólo para uso
familiar. No han recibido formación para hacer estas labores y en sentido general, son
realizadas por las mujeres.
El canal de comercialización es directo, el único intermediario entre el campesino y el
comprador o cliente, es la cooperativa.

Sistematización de experiencias en Soberanía alimentaria y Agroecología 11



En la integración ecosistémica logran utilizar los beneficios de todas las áreas de la finca
y algunos campesinos utilicen las barreras de plantas útiles para el  ganado como el
kingras que a su vez, funcionan como atrayentes para los insectos, de manera que no
accedan a los cultivos.

Dimensión socio-económica
La cooperativa distribuye los productos hacia los compradores, realiza las acciones de
cobros y pagos y las contrataciones. Las vías de comercialización funcionan bien y se
distribuye fundamentalmente a Empresas Estatales, que tienen el objetivo de abastecer a
la población a través de sus vías o canales de comercialización.
El abastecimiento es municipal y provincial en el caso de la Empresa de Semillas, la
Empresa de Granos y Frutas Selectas.
También se distribuye para el autoabastecimiento de la comunidad y la familia.
Las decisiones sobre qué, cuánto y con quién se comercializa, se toman en la Asamblea
de Asociados.
Son insuficientes los canales cortos de comercialización.
Abastecen gratuitamente, con productos de la cooperativa a la Escuela Primaria cercana
y a un Hogar Materno ubicado en la Ciudad de Bayamo. 
Se comunican con los administradores de estos lugares para conocer  las solicitudes
específicas  de  productos,  necesarios  para  la  alimentación  de  los  niños  y  las
embarazadas. No obstante, los productos que ofrece la cooperativa no son totalmente
orgánicos.
La CCS se ha diversificado, fundamentalmente en la producción de granos y frutales a
sugerencia  de  la  dirección  del  país.  Han  recibido  capacitación  para  enfrentar  este
proceso, pero no es suficiente.
No han pasado aún a una concepción agroecológica, aunque se llevan a cabo acciones
importantes en este sentido y han avanzado. Consideran que es factible el tránsito hacia
la agroecología.
En  la  CCS  existen  patios  y  parcelas  familiares  que  aportan  y  son  factibles,
fundamentalmente  para  el  autoconsumo  de  los  campesinos  y  sus  familias.  Cuando
tienen excedentes en sus producciones, se comercializan a través de la cooperativa.
En la cooperativa trabajan los campesinos asociados a la misma y fuerza contratada
eventualmente por necesidades de la producción. Están empleados a tiempo completo:
78  trabajadores,  de  ellos,  sólo  14  son  mujeres.  A  tiempo  parcial,  son  contratados
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anualmente  entre  120  y  130
trabajadores. El trabajo técnico y profesional lo realizan 4 Técnicos de Nivel superior y 6
Técnicos de Nivel Medio. El salario promedio es de 600 pesos cubanos y aunque no
satisface  totalmente  las  necesidades  de  los  trabajadores,  el  nivel  de  vida  de  la
comunidad ha mejorado.
La gestión de la CCS ha generado nuevos empleos y se ha potenciado la mano de obra
femenina, fundamentalmente en el vivero y en la Junta Directiva, (de 9 compañeros que
la integran, sólo uno es hombre).
Se fijan los precios por  organismos centrales,  (Ministerio  de Finanzas y Precios);  en
algunos casos, se fijan por mecanismos de oferta y demanda.  
Los productores no participan en la fijación de los precios, por tanto, el sistema empleado
no es efectivo.
No existe diferenciación de precios para productos convencionales y para los orgánicos;
ni vías de distribución y comercialización pare estos productos. 
Tampoco  existe  la  cultura  necesaria  sobre  los  productos  orgánicos  por  parte  de
productores, distribuidores y consumidores.
Los consumidores no tienen ningún  nivel de participación en la fijación de precios y en
muy pocos casos, satisfacen la capacidad de adquisición de los mismos.
No tienen conocimientos sobre comercio solidario, pero consideran que pudiera ser una
manera  en  que  los  campesinos  pudieran  ayudarse  entre  sí  para  mejorar  sus
producciones y de esta manera,  ser más justos con los consumidores,  ofreciéndoles
productos más sanos y a precios que satisfagan su capacidad de adquisición.   
Los asociados de la cooperativa pertenecen a la Asociación Nacional de Agricultores
Pequeños (ANAP), organización que les ofrece capacitación, los orienta y los mantiene
informados  sobre las decisiones que se toman a nivel nacional y todo lo que les puede
ayudar en su trabajo.
Los  campesinos  colaboran  entre  sí  y  casi  siempre  sin  dinero  de  ida  y  vuelta.
Intercambian experiencias,  se apoyan con las semillas, los implementos agrícolas y la
fuerza de trabajo. 
Estas formas de cooperación comunitaria se gestionan a través de la Junta Directiva de
la cooperativa y de manera individual entre campesinos. 
En el proceso de comercialización no existen intermediarios, la cooperativa distribuye
directamente los productos a sus clientes.
El trueque se practica entre campesinos de la propia cooperativa y en ocasiones, para
resolver los problemas de mantenimiento del equipamiento y el transporte. Se realiza por
gestiones propias entre campesinos y a través de la Junta Directiva.
La mayoría de los campesinos asociados a la cooperativa son propietarios de sus tierras
y el acceso a las mismas fue por herencia. Otro grupo posee la tierra en usufructo, a
través de las regulaciones existentes al respecto en el Ministerio de la Agricultura. 
Con ambas formas de propiedad, los campesinos se sienten seguros pues son dueños
de sus tierras. Los usufructuarios tienen también la posibilidad de utilizar la tierra como
consideren y las ganancias son en tu totalidad para ellos. 
Hasta  estos  momentos  no  han  pagado  ningún  tributo,  aunque  recientemente  fue
aprobada una Ley que regula el pago de los mismos.
Tienen acceso a una Escuela Primaria cercana y a un Consultorio Médico. La calidad de
las viviendas ha mejorado, poseen corriente eléctrica y teléfono público. La calidad de
estos servicios es buena.

Dimensión político-cultural
En la ANAP existe una Red Agroecológica denominada “De campesino a Campesino”,
pero tiene dificultades en su funcionamiento, lo que conlleva a que los campesinos de
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esta  experiencia  nos  refieran
que no se ven involucrados en esta organización.

Políticas Públicas 
Las  políticas  públicas  en  Cuba,  fueron  aprobadas  en  el  sexto  Congreso  del  Partido
Comunista, y están recogidas en el documento: “Lineamientos de la política económica y
social del Partido y la Revolución”.
En  este  documento  se  establecen  un  grupo  de  lineamientos  enfocados  hacia  una
concepción agroecológica y de soberanía alimentaria, entre los que se destacan:

 La producción de alimentos constituye  una  estrategia  de  trabajo  para  el
autoabastecimiento   municipal,   la  producción  agropecuaria  en  aquellas
actividades generadoras de ingresos  externos o  que  sustituyan  importaciones,
aplicando un enfoque sistémico o de cadena productiva que comprenda no solo la
producción  primaria,  sino  todos  los  eslabones  que  se  articulan  en  torno  al
complejo agroindustrial.

 Las  cooperativas  mantienen  relaciones  contractuales  con  otras  cooperativas,
empresas, unidades presupuestadas y otras formas no estatales, y después de
cumplido  el  compromiso  con  el  Estado,  podrán  realizar  ventas  libremente  sin
intermediarios, de acuerdo con la actividad económica que se les autorice.

 Lograr la autonomía de gestión de las distintas formas de cooperativas e introducir
de forma gradual  las cooperativas de servicios en la actividad agroindustrial  a
escala local.

 Transformar  el  sistema  de  acopio  y  comercialización  de  las  producciones
agropecuarias mediante mecanismos de gestión más ágiles que contribuyan a
reducir las pérdidas,  al  simplificar  los  vínculos  entre  la  producción  primaria  y
el  consumidor final,  incluyendo  la  posibilidad  de  que  el  productor  concurra  al
mercado  con  sus propios medios. Incrementar y perfeccionar la actividad de
beneficio para mejorar la calidad de los productos que se oferten.

 Continuar  reduciendo  las  tierras  improductivas  y  aumentar  los  rendimientos
mediante la diversificación, la rotación y el policultivo. Desarrollar una agricultura
sostenible  en  armonía  con  el  medio  ambiente,  que  propicie  el  uso  eficiente
de  los recursos fito y zoogenéticos, incluyendo las semillas, las variedades, la
disciplina tecnológica, la protección fitosanitaria, y potenciando la producción y el
uso de los abonos orgánicos, biofertilizantes y biopesticidas.

 Desarrollar  un  programa  integral  de  mantenimiento,  conservación  y  fomento
de plantaciones forestales que priorice la protección de las cuencas hidrográficas;
en particular, las presas, las franjas hidrorreguladoras, las montañas y las costas.

 Desarrollar  una  política  integral  que  contribuya  a  la  repoblación  gradual  del
campo,  adoptando  medidas  que  estimulen  la  incorporación,  permanencia  y
estabilidad de la fuerza laboral del sector y contemple el  asentamiento familiar
definitivo.

 Priorizar la adopción de medidas que incentiven la incorporación y permanencia
de jóvenes al sector agropecuario; en particular propiciar la entrega de tierras en
usufructo como vía de empleo.

 Ejecutar  la  transformación  gradual  de  la  agroindustria  alimentaria,  incluyendo
su  desarrollo  local,  en  función  de  lograr  un  mayor  aprovechamiento  de  las
materias primas y la diversificación de la producción.

Si se lograran  traducir estas y otras políticas contempladas en los Lineamientos, con la
integralidad que se debe, existen las bases para un desarrollo coherente con la visión
que propone la agroecología y la soberanía alimentaria como visión de desarrollo local
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endógeno y sustentable. 
El  comportamiento  de  las  políticas  públicas  en  la  experiencia  analizada  muestra  la
situación siguiente:
Acceden a los recursos e insumos a través de la Empresa de Semillas,  la  Empresa
Agropecuaria  Bayamo  y  la  Empresa  de  Comercio,  fundamentalmente.  Aunque  en
muchas ocasiones, tienen que gestionar los recursos por vías informales, debido a que
las empresas antes mencionadas no satisfacen todas las demandas de la cooperativa. 
El acceso a tecnologías y maquinarias es muy difícil, por cuestiones de disponibilidad en
el mercado. Tienen acceso a créditos y son factibles.
Existen políticas y estrategias de desarrollo local pero el nivel de participación en ellas es
muy  escaso,  por  tanto,  el  nivel  de  conocimiento  e  implicación  en  las  mismas  es
insuficiente.
Pueden hacer  y  comercializar  producción  artesanal  de  alimentos  legalmente,  no  hay
ninguna normativa que dificulte esta actividad, sin embargo no explotan esta posibilidad y
sólo producen puré de tomate para el consumo familiar.
Realizan ferias locales de comercialización y son muy efectivas pues responden a las
necesidades de la población.
El municipio tiene todas las facultades para fomentar la producción agropecuaria desde
el punto de vista agroecológico, a través de la Delegación Municipal de la Agricultura, la
Asociación  Nacional  de  Agricultores  Pequeños  (ANAP)  y  otras.  Sin  embargo,  en  la
práctica no se gestionan adecuadamente estos procesos.
Los campesinos son tenidos en cuenta para todos los programas de desarrollo agrícola.
En los últimos años se ha producido un mayor acercamiento a las instituciones científicas
y decisoras hacia la labor del campesinado, sin embargo es insuficiente aún, la gestión
de estas instituciones  en el fortalecimiento de la capacidad de incidencia política para la
soberanía alimentaria de los campesinos. 
Los asociados a  la  cooperativa  pertenecen a  la  Asociación  Nacional  de  Agricultores
Pequeños (ANAP).
En la cooperativa hay una Junta Directiva electa por la Asamblea, la cual está integrada
por todos los asociados y es el máximo órgano de dirección de la cooperativa. Poseen un
reglamento interno aprobado también por la Asamblea y se modifica cuantas veces sea
necesario.
Para la planificación y toma de decisiones, se reúne la Junta y lleva propuestas a la
Asamblea, donde se aprueban o no estas propuestas. Además se analizan y discuten los
problemas  que  les  afectan,  proponen  y  aprueban  nuevas  ideas.  Los  campesinos
manifiestan sentirse satisfechos con este proceso. 
Los  espacios  de  participación  se  concentran  en  las  asambleas  de  asociados  y  los
chequeos de emulación, donde se seleccionan los cumplidores e incumplidores con los
compromisos. 
La  Feria  de  Tradiciones  Campesinas  es  el  evento  principal  que  se  celebra  en  la
cooperativa.
Las personas tienen muy buena participación en todas estas actividades.
Los cargos y responsables de tareas se deciden en la asamblea. De manera general, los
asociados tienen buena disposición para asumir responsabilidades en la cooperativa. 
La  participación  de  la  mujer  se  ha  potenciado  fundamentalmente  en  el  vivero,  la
producción  de  granos,  flores  y  en  el  punto  de  venta.  En  la  Junta  Directiva,  (de  9
compañeros que la integran, 8 son mujeres).
Dentro  de  los  actores  implicados  y  que  más  cercanos  están  a  la  experiencia  se
encuentran El instituto de Investigaciones Jorge Dimitrov, La Universidad de Granma,
Asociación  Cubana  de  Agricultores  Pequeños  (ANAP),  Empresa  agropecuaria  con
relativa importancia para CCS y El MINAG provincial.
Con una cercanía media se encuentra el MINAG municipal.
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Otros actores pero más distante
están: el Consejo de Administración Municipal (CAM), Complejo Agroindustria Arrocero
(CAI Arrocero) y el Partido Comunista de Cuba (PCC)

Consideran  que  las  cooperativas  son  una  buena  forma  de  producir,  pero  hay  que
administrarlas bien para que realmente haya cooperación entre asociados y se pueda
prestar un mejor servicio a los asociados y la población.
Se pueden mejorar prestándole mejor atención por parte de los decisores. No siempre
son importantes para todas las instituciones, en ocasiones se dice que son una pequeña
empresa, pero en otras  se valoran como un negocio menor, con menos posibilidades.
Consideran tener apoyo del colectivo a la hora de abordar las tareas asignadas, aunque
en ocasiones falla el nivel de responsabilidad.
No existe ningún mecanismo o acuerdo para asumir los riesgos de la agricultura, aunque
en la asamblea se dan a conocer los compañeros con situaciones de salud, dificultades
con la  cosecha,  con los  implementos  agrícolas,  y  son apoyados  por  el  resto  de los
asociados. Se identifican con la cooperativa y tienen sentido de pertenencia.
Las principales motivaciones para hacer el  cambio hacia las prácticas agroecológicas
han sido la formación recibida y los beneficios económicos y sociales que aporta, lo cual
les da satisfacción y se sienten contentos con estas prácticas.
Existe coherencia entre el pensamiento y la práctica agroecológica integral, sin embargo,
no  se  reconocen  formalmente  términos  que  la  promuevan  oficialmente;  se  muestra
fraccionada, dispersa, lo que limita la relación entre la intención y la concreción, entre el
discurso y la práctica, entre las leyes y la implementación de las acciones que se aplican
en  los  eslabones  de  acceso  a  recursos  e  insumos,  modelos  productivos,  redes  de
distribución  y  comercialización,  precios,  diversidad  y  calidad  de  productos,  y  la
satisfacción de las demandas de consumo tendente a una cultura alimentaria, que por
demás, es estimulada constantemente por campañas de bien público en los medios de
prensa y el propio sistema de salud pública.
Los medios de prensa del territorio son escasos y no siempre reflejan la realidad, debido
fundamentalmente  a  que  no  tienen  los  conocimientos  y  la  información  necesaria  y
actualizada para  mostrar  las prácticas que se  producen en cada experiencia,  lo  que
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provoca  insatisfacción  con  lo
que  se  publica  en  los  mismos.  Sugieren  que  la  información  que  se  transmita  sea
comprobada, verificada en la práctica para que sea más realista.
No  existen  medios  de  comunicación  e  información  en  la  cooperativa,  ni  medios
promocionales  que  aborden  los  temas  de  agroecología,  soberanía  alimentaria  y
desarrollo local.
Consideran muy valioso y digno vivir en un ambiente rural y ser campesinos, pues de su
trabajo  dependen  muchas  personas  y  el  desarrollo  de  la  sociedad  en  general.  Sin
embargo, piensan que el reconocimiento social que tiene el campesino es bajo, aunque
actualmente a nivel de país, se le está dando mayor importancia y se reconoce más su
trabajo.
El grado de reconocimiento que se le da a la mujer campesina sigue siendo bajo.
Consideran que el campo es el mejor sitio para vivir, pues el trabajo agrícola es sustento
de vida y de tradiciones.
Existen  campañas  a  nivel  de  país  y  acciones  para  mejorar  la  imagen  social  del
campesinado,  pero éstas son insuficientes y no llegan de igual  manera a todos  los
territorios y comunidades. 
Es  insuficiente  el  conocimiento  sobre  los  productos  agroecológicos,  biológicos  u
orgánicos y el consumo de los mismos es bajo, aunque ha ido aumentando el interés de
los campesinos por el consumo de los mismos. 
Mensualmente consumen un mayor porciento de productos frescos porque son los que
producen y consideran que son más sanos.
Los platos tradicionales (cerdo asado, arroz congrí, yuca con mojo y ensaladas) son los
elegidos para celebrar una fiesta entre amigos. 
Los platos preferidos en la zona son el chilindrón de chivo y ovejo. 
Consideran que en la ciudad se comen más embutidos, pastas y alimentos industriales
que en el campo, donde predominan los productos agrícolas frescos.
En el hogar cocinan las mujeres y es quien decide lo que se va a cocinar, la mayoría de
los hombres expresan que no cocinan porque no les gusta.
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Reflexiones sobre aprendizajes y propuestas de acción

El  trabajo desarrollado permitió  identificar  un conjunto de aprendizajes positivos y
negativos, asociados a la gestión de esta cooperativa. 

Entre los aprendizajes positivos resaltan los siguientes:

 La articulación de la cooperativa con la Empresa Agropecuaria, la ANAP, centros
de investigación y otras organizaciones, ha posibilitado incrementar las acciones
de formación de los trabajadores, los estudios y mejora de las características del
suelo y la cultura en relación con la concepción agroecológica. 

 Las  prácticas  agroecológicas  constituyen  un  incentivo  para   los  trabajadores
porque consideran que satisfacen necesidades de la población y sus familias, con
productos más sanos y aportativos nutricionalmente.  

 Han aumentado los rendimientos aplicando la ciencia y la técnica, además de las
experiencias aportadas por  todos los campesinos de la  cooperativa y de otras
experiencias cercanas. 

 Las cooperativas son una buena forma de producir, pero hay que administrarlas
bien  para  que  realmente  haya  cooperación  entre  asociados  y  un  mayor
compromiso con la comunidad.

 El trabajo cooperativo es muy factible para las prácticas agroecológicas, por el
nivel  de intercambio que se produce entre los asociados donde se comparten
ideas y se enriquecen.

 La  existencia  de  un  reglamento  interno  consensuado  con  el  colectivo  de
cooperativistas  constituye  un  importante  factor  de  organización  y  coherencia
interna, que facilita la convivencia y la elevación de la autoestima de los miembros.

 Se reconoce la necesidad de formación en prácticas agroecológicas, manejo de
suelos y tecnologías.
Como aprendizajes negativos se señalan los siguientes:

 No todos los asociados a la cooperativa tienen el mismo interés hacia las prácticas
agroecológicas,  fundamentalmente  porque  no  existe  el  conocimiento  suficiente
sobre la factibilidad de esta concepción.

 Es  escaso  el  conocimiento  sobre  los  productos  agroecológicos,  biológicos  u
orgánicos y el consumo de los mismos es bajo, aunque ha ido aumentando el
interés de la población por el consumo de los mismos.

 Es insuficiente la equidad de género, pues a pesar de que han tenido la posibilidad
de  acceder  a  nuevos  empleos,  en  la  mayoría  de  ellos,  las  mujeres  siguen
reproduciendo los roles domésticos. 

 Se hace necesario crear y fomentar mayor cantidad de espacios de intercambio
entre asociados de la  cooperativa  y  con otras  experiencias para  socializar  las
prácticas exitosas en materia de agroecología. 
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Conclusiones hacia la Soberanía alimentaria

La sistematización de la experiencia nos permite concluir lo siguiente:

 Independientemente  de  que  existe  la  voluntad  y  en  algunos  casos,  prácticas
agroecológicas y de gestión positivas, prevalecen muchos métodos y esquemas
de  la  agricultura  convencional,  muy  distantes  aún  de  una  concepción
agroecológica  integral  que  logre  una  total  armonía  entre  los  componentes  del
agroecosistema.

 Las acciones de análisis  del  proceso productivo agroecológico y de soberanía
alimentaria  son insuficientes,  así  como la  preparación  integral  para  desarrollar
procesos de investigación-acción-participativa.

 Se hace necesario el fortalecimiento y mejor organización de la Red Agroecológica
denominada “De campesino a Campesino”, pues esto permitiría el intercambio de
experiencias innovadoras entre todos sus miembros y promover las bondades de
la concepción agroecológica.  

 El  nivel  de preparación,  la  dependencia de algunos insumos como:  piezas de
repuesto, equipamiento, algunas semillas, entre otros; demuestran insuficiencias
en  la  sostenibilidad  ambiental  y  ecológica,  por  tanto  el  reto  a  alcanzar  será,
administrar  eficientemente  la  agricultura  con  menos  impactos  negativos,
ambientales y sociales, manteniendo equilibrios y relaciones naturales sostenidas,
con mayor uso de recursos locales y menor uso de los externos.

 Las prácticas agroecológicas se muestran fraccionadas, dispersas; sin embargo,
las  políticas  públicas  definidas  y  aprobadas  en  el  VI  Congreso  del  Partido
Comunista  de  Cuba  (PCC),  son  coherentes  con  el  pensamiento  y  la  práctica
agroecológica integral, por tanto, con el logro de la coherencia entre la intención y
la concreción, entre el discurso y la práctica, entre las leyes y la implementación
de las acciones; Cuba tiene amplias posibilidades de convertirse en verdadero
ejemplo a nivel mundial en la aplicación de la agroecología.
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ANEXOS

1.- TABLAS PARA LA DIMENSIÓN ECOLÓGICO-PRODUCTIVA

A.- Fertilidad de suelos
INSUMOS PARA SUELOS USO 

(SÍ/NO)
 CUÁNTA CANTIDAD

(Tn)
CUÁNDO LO USA QUIÉN(ES)

REALIZAN ESTA
TAREA/ACTIVIDAD [G]

HOMBRES MUJERES

ESTIÉRCOLES SI 60 Siembra y fertilización 60 10

COMPOST SI 20 Siembra 30 10

HUMUS DE LOMBRIZ SI 20 Fertilización 30 10

OTROS ABONOS ORGÁNICOS SI

ABONOS QUÍMICOS SI 50 Siembra y fertilización 30 10

CORRECTORES MINERALES

OTROS Risouli 100 Siembra 30 10

B.- Laboreo 
TIPO DE LABOREO USO 

(SÍ/NO)
PROFUNDIDAD DE LABOREO GRADO DE MECANIZACIÓN TIPO DE IMPLEMENTOS

MANUAL SI 15 cm Azadón 

TRACCIÓN ANIMAL SI 15  a 20 cm arado

MECANIZACIÓN SI TRACTOR DE MANO

Si

Si  

MOTOCULTOR

TRACTOR

COSECHADORA

OTROS

C.- Biodiversidad Vegetal 
TIPO DE CULTIVO Nº de

Variedades
Observaciones  (peculiaridades  y  características  que  hacen
valiosa  cada  variedad;  necesidad  o  ventajas  de  tener  varias
variedades; etc.)

Quién(es) manejan las
variedades [G]

Hortícolas HOMBRES MUJERES

 Calabazas 3 Selección del campesino/consumo animal y familia X X

 Pepinos 2 Blanco y verde para consumo y comercialización X X

Frutales

 Mango 10 Para vivero por necesidad del sector x x

 Papaya 1 Maradol, por ser más resistente y buen sabor x x

Viandas

Yuca 4 Señorita, bue dulce, se cultiva la CMC-40 x x

Plátano 5 Fía 21, Fongo, fruta y macho x x

Industriales

Caña de azúcar 4 Para alimento del ganado x x

Forrajeros 5 Moringa, morera, júpiter, guácima y leucaena. x x

Sistematización de experiencias en Soberanía alimentaria y Agroecología 20



Medicinales 5 Orégano, salvia, tilo, albahaca x x

Otros...

Nº total de cultivos Nº  total  de
variedades

D.- Procedencia de semillas
PROCEDENCIA DE LAS SEMILLAS 

(DÓNDE O QUIÉN)
 SI/NO VALORACIÓN EN PORCENTAJE ¿Quién o quienes las produce o

intercambia? [G]

Semillas importadas No

Centro de investigación cubano Si 2 %

Empresa  semillerista  cubana  (producidas  en
Cuba)

Si 70 %

Producidas en finca de semilla importada o de
producción cubana

Si 20 % Hombres Mujeres

x x

Producidas en finca de semilla criolla Si 8 % Hombres Mujeres

x x

Intercambiadas  o  donadas  por  otros/as
productores/as (semilla importada)

Si 10 % Hombres Mujeres

x x

Intercambiadas  o  donadas  por  otros/as
productores/as (semilla criolla)

Hombres Mujeres

Sistematización de experiencias en Soberanía alimentaria y Agroecología 21



E.-
Diversidad animal

TIPO DE GANADO Cabezas de Ganado- Nº 
de invididuos (aprox.)

Nº de Razas/Especies Observaciones Quién o quienes
trabajan en estas

crianzas [G]

Hombres Mujeres

Vacuno 540 Mestiza x x

Porcino

Cerdos 600 Criollo y York x x

Caprino

Cabras 120 Novoa/alpino x x

Ovino

Oveja 300 Mestiza x x

Carneros 80 Mestiza x x

Caballar

Caballos 50 Mestiza x x

Mulas...

Avícola

Gallinas y Guineas 1500 Criolla x x

Patos y gansos 500 Criolla x x

Pavos 150 Criolla x x

Codorniz

Apicultura Nº de colmenas

Acuicultura

Cunicultura 300 Pardo cubano x x

Nº total de ganado Nº total de 
razas/especies

F.- Procedencia de los animales
Procedencia de los animales  SI/NO VALORACIÓN EN PORCENTAJE Donados, intercambiados o reproducidos

por [G]: 

Animales importados

Centro de investigación cubano

Empresa  mejora  cubana
(producidas en Cuba)

Reproducidos en finca Si 100 Hombres Mujeres

X X 

Intercambiados  o  donados  por
otros/as productores/as

Hombres Mujeres

G.- Enfermedades y plagas
PLAGA O ENFERMEDAD PREVENTIVOS O ACCIONES

PREVENTIVAS
TRATAMIENTOS Quién/es hacen las acciones de

prevención y tratamiento [G]

Hombres Mujeres
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Crisálidas  Insecticida X X 

H.- Sanidad de cultivos/animal

Acciones (instuitucionales o no) que han favorecido la sanidad
de sus cultivos y crianzas. 

Quienes han participado en cada una de
éstas acciones

M H
Formación x x
Acceso a servicios técnicos veterinarios y fitosanitarios x x
Acceso y relación con servicios públicos x X 

I.- Adventicias o malezas
Manejos de adventicias ¿Quienes realizan estos manejos? [G]

Hombres Mujeres
escarda manual x x
química x x
mecánica x x
mulching
policultivos o asociación de cultivos x x
nada
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J.-
Otros productos de la finca

OTROS RECURSOS DE LA FINCA SI/NO ¿QUÉ BENEFICIOS REPORTA? ¿QUIÉN LO GESTIONA O
REALIZA? [G]

Hombres Mujeres

MIEL

ABEJAS PARA POLINIZACIÓN

ARTESANÍA

MUEBLES

HERRERÍA Si Sociales X 

CUERO

HUEVOS (de gallina, de codorniz, etc.) Si Económicas y sociales X X 

PECES Si Económicas y sociales X X 

CESTERÍA

VIVEROS DE POSTURAS (PLANTEL) Si Económicas y sociales X X 

VIVEROS PARA REFORESTACIÓN

VIVEROS  DE  FLORES  O  PLANTA
ORNAMENTAL

Si Económicas y sociales X X 

TALLERES PARA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

MOLINOS  CRIOLLOS  (alimentación
humana)

Si Sociales X X 

LEÑA Si Económicas y sociales X X 

CARBÓN Si Económicas y sociales X X 
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K.-
Agroquímicos: insumos

FERTILIZANTES PESTICIDAS HERBICIDAS OTROS

¿De dónde los obtiene?
¿Sabe dónde se fabrican? 

Empresa Agropecuaria Empresa Agropecuaria Empresa Agropecuaria

¿Qué cantidades 
aproximadas usa de cada 
uno de estos productos 
anualmente? (adaptar el 
periodo si es necesario)

50 Lts 30 Lts 30 Lts

¿Qué coste aproximado 
supone anualmente el uso 
de estos productos?

45 000 200 200

L.- Agroquímicos: aplicación 
TIPO DE AGROQUÍMICO QUIÉN LOS APLICA

Hombres Mujeres

FERTILIZANTES

PESTICIDAS

 Herbicida

 Fungicida

 Insecticida

 Rodenticida

HERBICIDAS
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M.-
Insumos orgánico de fábrica

Insecticidas biológicos (Bt,
Neem etc.)

Abono orgánico industrial Parasitoides OTROS

¿De  dónde  los  obtiene?
¿Sabe dónde se fabrican? 

CREE No LABIOFAM

¿Qué  cantidades
aproximadas  usa  de  cada
uno  de  estos  productos
anualmente?  (adaptar  el
periodo si es necesario)

50 Ñts 10 000 Ml

¿Qué  coste  aproximado
supone anualmente el  uso
de estos productos?

150 1000

¿Quién los aplica? [G] H M H M H M H M

N.- Uso insumos orgánicos en finca
COMPOST HUMUS DE

LOMBRIZ
ESTIÉRCOLES PREPARADOS

NATURALES
(purines,

maceraciones, etc.)

OTROS

¿De dónde  obtiene la
materia prima? 

Finca Finca Finca Finca

¿Qué  cantidades
aproximadas  usa  de
cada  uno  de  estos
productos
anualmente?  (adaptar
el  periodo  si  es
necesario)

20 T 20 T 60 T 500 Lts 

¿Qué  coste
aproximado  supone
anualmente el  uso de
estos productos?

0.00 0.00 0.00 0.00

¿Quién  los  aplica?
[G]

H M H M H M H M H M

x x x x x x x x x x
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