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Bio+Energía prometió dedicar edi-
ciones especiales para socializar los
aportes de la V Convención Interna-
cional Agrodesarrollo 2019.

En el primer número del presente
año se reprodujeron resúmenes re-
feridos a la Jatropha curca. Ahora po-
nemos el énfasis en el biogás, en sus
diversos ámbitos de utilización, des-
de su producción hasta su uso en
plataformas comunitarias. Quedan
evidentes las implicaciones del bio-
gás en las estrategias medioambien-
tales y energéticas.

El próximo número del boletín re-
producirá resúmenes sobre expe-
riencias relacionadas con las fincas
agroecológicas.

En esta edición también comparti-
mos apuntes sobre la soberanía ali-
mentaria, por Juan Garay; la filosofía
del Buen Vivir, por José de Souza Sil-
va, y la tracción animal, por José Anto-
nio Casimiro, además de varias sec-
ciones habituales.

Alejandro Montesinos Larrosa
Máster en Periodismo. Editor de Bio+Energía.
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Ya han pasado ocho años de la
publicación, en el 2012, del libro
Génesis y evolución. Estación Ex-
perimental «Indio Hatuey»: cinco
decenios dedicados a la ciencia.
Esta obra fue liderada por Félix
Blanco Godínez, Milagro C. Milera
Rodríguez y Rey L. Machado Cas-
tro, junto a más de cuarenta auto-
res y colaboradores. Y ya se traba-
ja en una nueva versión de esa
obra, que sistematizó cuatro eta-
pas: 1962-1975, Constitución e ins-
titucionalización; 1976-1989, Creci-
miento y consolidación; 1990-2006,
Época de cambios en el cambio de
época; 2007-2011, El nuevo mode-
lo sistémico de gestión de la I+D+i.
Enhorabuena la nueva obra.

El estiércol:
al biodigestor
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Ecos de la

Concluyó exitosamente la V Conven-
ción Internacional Agrodesarrollo
2019, que se desarrolló del 22 al 26
de octubre de 2019, en Varadero, Ma-
tanzas, Cuba, con la participación ac-
tiva de varias personalidades. Comi-
té de Honor: Dr.C. Giraldo J. Martín
Martín, Dr.C. Eduardo José Somarri-
ba Chávez, Dr.C. Enrique Murgueitio
Restrepo y Dr.C. José de Souza Silva.
Comité Organizador: Dr.C. Luis Alber-
to Hernández Olivera (presidente),
Dra.C. Maybe Campos Gómez (vice-
presidenta) y los miembros Dr.C. Je-
sús Manuel Iglesias Gómez, Dra.C.
Tania Sánchez Santana, M.Sc. Mila-
gros de la Caridad Milera Rodríguez,
Dra.C. Odalys Caridad Toral Pérez,
Dr.C. Osmel Alonso Amaro, Dr.C. Mar-
cos Antonio García Naranjo y Lic. Eve-
lin Hernández Scull. Comité Científico:
Dra.C. Mildrey Soca Pérez (presiden-
ta), M.Sc. Nayda Armengol López (se-
cretaria) y los miembros Dr.C. Javier

Arece García, Dra.C. Hilda Caridad
Machado Martínez, Dr.C. Jesús Suá-
rez Hernández, M.Sc. Wendy Mercedes
Ramírez Suárez, Dra.C. Hilda Beatriz
Wencomo Cárdenas, Dr.C Marcos An-
tonio García Naranjo, Dra.C. Leidy
Casimiro Rodríguez, Dra.C. Yuseika
Olivera Castro y M.Sc. Héctor Santana
Armas. Las Memorias de la Conven-
ción fueron publicadas con el ISBN
978-959-7138-39-6, con la edición de
Dr.C. Mildrey Soca Pérez y M.Sc. Nay-
da Armengol López, y con la colabora-
ción del Grupo de Informática de la
Estación Experimental de Pastos y
Forrajes Indio Hatuey (EEPF-IH).

Mueve
tu agua
con molinos
de viento
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Resúmenes

Impacto de la producción integrada de alimen-
tos y energía a escala local. La experiencia de
Biomas-Cuba
La implementación de la fase II del proyecto Biomas-
Cuba, con un enfoque de producción integrada de ali-
mentos y energía a escala local, en 212 escenarios
productivos de 22 municipios de seis provincias cuba-
nas, ha generado impactos productivos, económicos,
sociales y ambientales. En estos impactos destacan
20 785 personas beneficiadas, de forma directa; el
notable aumento de la producción de alimentos, de los
ingresos y la sustitución de importaciones; la creación
de 372 nuevos empleos, varias tecnologías de bioe-
nergía difundidas y en explotación; el tratamiento de
residuales contaminantes; la reforestación de 458 ha,
cuatro redes de suministro de biogás, alimentada por
biodigestores, que benefician a 53 viviendas y 272 per-
sonas que habitan en comunidades rurales, 5 855 pro-
ductores y especialistas capacitados; solucionados 177
focos contaminantes; mejoradas 3 874 ha de suelos
con bioabonos producidos con efluentes de biodiges-
tores y diversas practicas agroecológicas de manejo,
así como el secuestro anual de 5 175 t CO2 equivalen-
te, lo que contribuye a disminuir los gases de efecto
invernadero y mitigar el cambio climático, además de
incidir en políticas locales y sectoriales.

Unidad de transferencia tecnológica en bioener-
gía para contribuir al desarrollo local sostenible
de Yaguajay
Actualmente, las universidades cubanas constituyen
el espacio ideal para la producción de conocimiento y
tecnologías, convirtiéndose en agentes que median en
las relaciones entre los entornos gubernamental, so-
cio-productivo y académico. Ello demanda potenciar la
investigación científica y la consolidación del proceso
de gestión del conocimiento en función del desarrollo
local. Construir legitimidad para la tecnología y esta-
blecer nexos de cooperación apoyados en la gestión
de proyectos se convierte en una tarea de primer orden
para lograr la pertinencia de las acciones y programas
que se implementen en dichas instituciones académi-
cas. El proceso de transferencia tecnológica, por tanto,
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Jesús Suárez
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se incorpora como herramienta fundamental de inte-
racción con el entorno donde se insertan. En este tra-
bajo se pretende socializar la iniciativa entre el Centro
Universitario Municipal (CUM) Yaguajay y el Proyecto
Bioenergía, como actores clave de la educación supe-
rior para potenciar las capacidades innovadoras en
Yaguajay apoyados en la creación de una Unidad de
Transferencia Tecnológica. Este municipio es selec-
cionado como escenario demostrativo del proyecto de
colaboración internacional «Tecnologías de energías
limpias para áreas rurales de Cuba (Bioenergía)», que
gestiona la Estación Experimental de Pastos y Forra-
jes Indio Hatuey, de Matanzas. Dicho proyecto contem-
pla la transferencia de tecnologías de biodiésel y bio-
gás con el fin de reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero y contribuir a la mitigación del cam-
bio climático. En el trabajo se fundamenta la creación
de la Unidad de Transferencia Tecnológica como una
estructura ad hoc que involucra procesos de innova-
ción clave vinculados a la producción de alimentos, al
uso y acceso a fuentes renovables de energía. La pro-
puesta no solo contribuye al fortalecimiento institucio-
nal del CUM Yaguajay, sino que fortalece los procesos
de capacitación, formación e investigación en temas
estratégicos para el territorio.

Aporte del proyecto Biomas-Cuba al desarrollo y
transformaciones territoriales en la implemen-
tación de estrategia de producción integrada de
alimentos y energía: municipio Cabaiguán
En el trabajo se exponen resultados de implementación
de la Estrategia de Producción Integrada de Alimentos y
Energía, formulada en el marco del proyecto internacio-
nal Biomas-Cuba, dirigida a socializar las transforma-
ciones en sistemas agropecuarios y socioeconómicos
y mostrar el papel integrador del proyecto Biomas-Cuba.
La estrategia promueve sistemas productivos agroenér-
geticos sostenibles, apoya el uso de fuentes renova-
bles para el aumento de producciones agropecuarias y
formación de fincas agroenergéticas, donde se dismi-
nuye el uso de insumos externos (combustibles con-
vencionales, agroquímicos). Los resultados de la im-
plementación de la estrategia en 2013-2018 se reflejan
en las transformaciones del desarrollo económico lo-
cal, como alternativa de desarrollo que se concibe como
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un proceso cíclico de organización y reorientación de
los sistemas productivos territoriales y sociocultura-
les, para lograr crecimiento económico, productividad,
diversificación y modernización de las economías lo-
cales, destacando: a) se dinamizó el potencial de crea-
tividad, innovación y solución de problemas expresado
en la conformación 60 fincas agroenergéticas; b) la
incorporación de la tecnología de biogás permitió lo-
grar mayores niveles de calidad y variedad en la oferta
de productos y servicios, así como condujo a incre-
mentos de productividad y reducción de costos de in-
versión; c) se aprovecharon las potencialidades del
territorio (desarrollo endógeno) logrando plena coordi-
nación y articulación con las políticas y estrategias de
desarrollo regionales y nacionales; d) transformación
en la infraestructura de saneamiento y protección de
recursos naturales, destaca la incorporación de biodi-
gestores, que facilitan realizar el ciclo cerrado de resi-
duales, que evita el vertimiento a las cuencas hídricas
de una carga orgánica de 182 t de DBO5/año; se redu-
cen las emisiones de CO2 hasta 401 t/año y de metano
hasta 70 t/año, por el uso de biogás, así como se pre-
serva el área boscosa por disminuir el corte de madera
con fines energéticos; e) transformaciones en áreas
destinadas a las producciones agropecuarias, a través
del aumento de áreas agrícolas beneficiadas con bio-
abonos obtenidos durante la digestión anaerobia; au-
menta la fertilidad de los suelos y las producciones, con
menor costo ambiental y energético; aumento de entre-
ga de las tierras ociosas al usufructo; f) transformación
en la infraestructura energética, que comprende la intro-
ducción de nuevo servicio energético descentralizado
mediante suministro de biogás y garantiza una parte de
las necesidades (para la cocción, calentamiento, alum-
brado, generación, refrigeración) en diferentes unida-
des productivas y 180 viviendas distribuidas en 25 asen-
tamientos rurales; el consumo de electricidad en las
viviendas se disminuye entre 40-70 %; se reduce el
consumo de 600 MWh/año de la red eléctrica nacional
debido al uso de biogás; g) transformaciones en el ám-
bito sociocultural y económico que se logran por la apro-
piación de la nueva tecnología por los pobladores y el
cambio de hábitos en gestión y uso de energía, que
permite mejorar la calidad de vida a más de 2 000 per-
sonas mediante el uso directo de biogás y equipos,
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creación de nuevos empleos, humanización del trabajo
y mejora del hábitat, mayor resiliencia familiar y comuni-
taria; la diversificación de la matriz energética local per-
mitió enriquecer y ampliar la cultura energética de la
población y elevar la conciencia ambiental.

El Atlas Nacional de Bioenergía, una herramien-
ta de apoyo a la toma de decisiones en Cuba
Se presentan los principales resultados que brinda el
Atlas Nacional de Bioenergía, elaborado en el marco
del proyecto GEF-PNUD Bioenergía y con la participa-
ción de varias instituciones científicas y los grupos
empresariales del Ministerio de la Agricultura (Minag).
El Atlas brinda las metodologías de cálculo e informa-
ción sobre los potenciales de biogás en la ganadería
porcina, vacuna y avícola (136 533 211 m3/año, equiva-
lentes a 7 289 tep y 245 760 MWh/año), de bioenergía a
partir de residuos forestales (235 723 t/año de resi-
duos) y de cáscara de arroz (78 420 t/año), que equiva-
len a 96 500 tep, con un potencial de generación eléc-
trica de 181 000 MWh/año y una sustitución del consumo
de todo el diésel empleado en el secado de este grano
(5 802 t/año). En el caso del biodiésel que puede ser
producido a partir del fruto de Jatropha curcas, de lo
que existen experiencias en Cuba, para sustituir hasta
el 20 % del diésel que actualmente se utiliza en la
maquinaria agrícola y crear otros beneficios, se reali-
zaron análisis del uso de tierras ociosas y suelos de
categoría III y IV, para los 22 principales cultivos, con
cuatro escenarios productivos, que indican la necesi-
dad de plantar con J. curcas entre el 5 y el 14 % de
estas tierras ociosas, excepto en Mayabeque y Artemi-
sa, en las que se requiere algo más del 20 %; en el
caso de los suelos de categorías III y IV se requiere no
más del 3,5 % de los mismos. Como conclusión, este
Atlas constituye una apropiada y pertinente herramien-
ta de apoyo a la toma de decisiones en Cuba para el
desarrollo de la bioenergía, el aprovechamiento de re-
siduales contaminantes y la transformación de la ma-
triz energética en la agricultura.

Caracterización del impacto en materia de salud
del proyecto Biomas-Cuba en Las Tunas
Con el objetivo de caracterizar el impacto poblacional
en materia de salud del proyecto: La biomasa como
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fuente renovable energía para el medio rural (Biomas-
Cuba) en Las Tunas, se realizó un estudio observacio-
nal, descriptivo, longitudinal y prospectivo en el período
comprendido entre enero del 2017 y enero del 2018. El
universo de estudio estuvo constituido por campesi-
nos beneficiados con la instalación de biodigestores y
aplicativos en el uso del biogás para el tratamiento de
los residuales que genera la explotación agropecua-
ria. La información se obtuvo del análisis de fuentes
primarias (entrevista). Se procesó la información de
forma computarizada y se presentó en tablas y texto
para su mejor comprensión. Se consultaron para la
discusión de los resultados, artículos científicos en
varios idiomas en base de datos como Ebsco, Hinari y
Pubmed. Dentro de los principales resultados se des-
taca una mejora circunstancial en nivel de satisfacción
de los productores primarios a nivel de finca; mejoría
en el confort y limpieza de los equipos de cocción de
alimentos que utiliza la mujer rural; beneficios inclusi-
vos para el proyecto en materia de identidad de géne-
ro, reducción de la incidencia de enfermedades trans-
misibles para la población específica en relación con
el año precedente. Por lo que se concluye que la insta-
lación de biodigestores en el medio rural, resulta pilar
de suma importancia en materia de desarrollo biopsi-
cosocial, contribuyendo a elevar los índices de produc-
tividad, la salud psicológica y orgánica de los producto-
res, con la consiguiente reducción de la contaminación
ambiental.

El fomento de la producción y utilización del bio-
gás en Cuba: el papel de la Estación Experimen-
tal de Pastos y Forrajes Indio Hatuey
Desde 2009, la Estación Experimental de Pastos y Fo-
rrajes Indio Hatuey (EEPF-IH) promueve la producción
y utilización del biogás en el sector agropecuario cuba-
no, con el apoyo de varios proyectos internacionales y
en el marco de redes multi-institucionales. Ello posibi-
litó la construcción de 176 biodigestores con diferen-
tes tecnologías en 22 municipios, a lo que contribuyó
la formulación e implementación de estrategias loca-
les de producción integrada de alimentos y bioenergía,
con el uso diversificado del biogás, el aprovechamien-
to de los efluentes en la mejora de suelos y la creación
de redes de suministro de biogás; todo ello ha genera-
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do un impacto positivo en el medio rural. De esta expe-
riencia de 10 años se extrajeron varias lecciones apren-
didas, que incluyen el enfoque de producción integra-
da, el trabajo en red y en sinergias con numerosos
actores, los procesos de innovación agrícola local, las
estrategias locales, la incidencia en políticas, la incu-
bación de nuevos proyectos, las alianzas con empre-
sas industriales y otros proyectos, así como la siste-
matización y socialización de resultados.

Implementación de la tecnología del biogás en
el medio rural cubano
El biogás desempeña una función sacrificial en la tran-
sición a un sistema libre de combustibles fósiles. Las
políticas de energía renovable en todo el mundo pro-
mueven el establecimiento de plantas de biomasa y
bioenergía. La digestión anaerobia es un proceso que
ocurre naturalmente en los sitios de disposición de los
residuos; sin embargo, es llevado a un biorreactor para
acelerar la degradación mediante la manipulación de
los principales parámetros involucrados. Los mayores
beneficios de la digestión anaeróbica para las granjas
lecheras son: estabilización de residuos, control de
olores, producción de energía, reducción de patóge-
nos, inactivación de semillas de malezas, conserva-
ción y mineralización de nutrientes, producción de fibra
(subproducto), cumplimiento de regulaciones de emi-
siones atmosféricas, imagen «verde» y mejor acepta-
ción social. El biogás se produce como resultado de la
fermentación de la materia orgánica en ausencia de
aire, por la acción de un grupo de microorganismos.
Hasta el 90 % de la fracción orgánica biodegradable
del estiércol puede ser estabilizado mediante trata-
miento anaeróbico y convertido en gas metano. El bio-
gás puede ser utilizado como cualquier otro combusti-
ble, tanto para la cocción de alimentos, en sustitución
de la leña, el queroseno, el gas licuado, etc., como
para el alumbrado, mediante lámparas adaptadas.
Mezclas de biogás con aire, con una relación 1:20, for-
man un gas detonante altamente explosivo, lo cual
permite que también sea empleado como combusti-
ble en motores de combustión interna adaptados. Es
importante aclarar que este gas puede usarse como
combustible solo cuando el metano se encuentra en
concentraciones mayores o iguales al 50 %. De la mis-
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ma manera, el biogás puede ser usado como com-
bustible para generar calor, frío y electricidad, como
también para operar máquinas agrícolas y bombear
agua. En Cuba se aprecia un significativo potencial para
la producción y utilización del biogás, basado en la di-
versidad y el volumen de residuos contaminantes que
generan los sectores agropecuario y agroalimentario.
En el país el potencial diario de producción de biogás
es de 674 609 m3, en lo cual destacan la producción
porcina y avícola; este potencial significa una produc-
ción de energía de 1 477 394 MWh/año, equivalente a
132 856 t de diésel, cuya importación cuesta a Cuba
48 615 065 USD, según los precios actuales. Asimis-
mo, si se considera la intensidad en CO2 del diésel,
las emisiones evitadas por la sustitución de este com-
bustible fósil por biogás se estiman en 440 778 t CO2
eq/año. El objetivo de este trabajo consiste en caracte-
rizar cómo ha influido la adopción de la tecnología del
biogás en las condiciones de vida en la finca de cada
productor.

Familias de porcicultores que utilizan la tecnolo-
gía de biogás en el municipio Urbano Noris, de
la provincia de Holguín
La utilización de las fuentes renovables de energía se
ha incrementado en los últimos años a partir del ago-
tamiento de los recursos combustibles no renovables,
el aumento en el mercado mundial del precio de los
alimentos y los desfavorables cambios producidos en
los ecosistemas ambientales. En este caso, el proyec-
to Biomas-Cuba en sinergia con otros proyectos y pro-
gramas que lleva a cabo el municipio de Urbano Noris
para el desarrollo agropecuario local, no solo contribu-
ye a la resolución de estas problemáticas mediante la
producción integrada de alimentos y energía promo-
viendo el uso de fuentes renovables de energía a tra-
vés de la construcción de biogás; además, ha avanza-
do en aspectos cualitativos relacionados con el trabajo
con las familias y las comunidades, en las temáticas
de mejora de las condiciones de vida de la ruralidad y
de equidad social y en la necesidad de dinamizar pro-
cesos que propongan soluciones antes los cuellos de
botella que limiten o entorpezcan el desarrollo de ini-
ciativas locales.

Iliana Salazar
Zaldívar y Ruber
Peña Fleitas
Escuela Provincial
de Capacitación del
Minag, Holguín,
Cuba
proyecto
@dlgun.hlg.minag.gob.cu
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Redes comunitarias de biogás. Contribución al
desarrollo rural sostenible y resiliente
El proyecto se desarrolla en el municipio de Cabai-
guán donde se implementan sistemas de suministro
de biogás en comunidades rurales, siendo la primera
experiencia en Cuba. Esta iniciativa, apoyada por el
programa Biomas-Cuba, tiene como objetivo principal
elevar la calidad de vida de los pobladores y mejorar el
hábitat rural mediante un nuevo servicio energético
descentralizado. Los principales componentes de es-
tos sistemas son: biodigestor/es, donde se produce y
se almacena el biogás, redes de distribución, que con-
ducen el biogás hasta las viviendas y dispositivos com-
plementarios para garantizar la calidad del servicio. El
biogás se traslada a largas distancias, superiores a
5 km sin utilizar compresores u otros equipos, garanti-
zando la sostenibilidad del sistema. En la primera etapa
se instaló el servicio en cuatro comunidades rurales,
beneficiando a 622 habitantes. La tecnología implemen-
tada ha permitido disminuir el 65 % del consumo de
energía eléctrica sustituida por biogás en cada vivienda,
ahorrando 154 MWh/año. Se dejó de utilizar leña y petró-
leo para la cocción, que humaniza el trabajo y reduce la
deforestación. Se disminuyeron las emisiones de me-
tano (20 t/año) y dióxido de carbono (193 t/año). Esta
experiencia contribuye al cumplimiento de los objetivos
de la Agenda 2030 y especialmente para el logro de
«ciudades y comunidades sostenibles» y un hábitat in-
cluyente, resiliente, equitativo y sostenible. Se trabaja
en la ejecución de nuevos proyectos similares, así como
la ampliación de los sistemas de biogás existentes.

Alexander López
Savran y Valentina

Savran
Coordinación del
Proyecto Biomas-

Cuba, municipio
Cabaiguán, Sancti

Spíritus, Cuba
alexandersavran

@gmail.com

¿Qué es el biogás?

Mezcla de gases (aproximadamente 60 % de metano, cerca de 40 % de CO2
y mínimas cantidades de otros gases, entre ellos 1 % de ácido sulfhídrico).
Es un poco más liviano que el aire, posee una temperatura de inflamación
de 700 ºC y su llama alcanza una temperatura de 870 ºC. Con un contenido
de metano mucho menor del 50 %, deja de ser inflamable. Su poder calorí-
fico promedio es de 5 000 kcal. Un metro cúbico de biogás permite generar
entre 1,3-1,6 kWh, que equivalen a medio litro de petróleo. El biogás es
producido por bacterias que se encargan de descomponer el residual orgá-
nico (excretas, cachaza, residuos), a lo que se le denomina proceso de
fermentación anaeróbica, ya que se produce en ausencia de oxígeno.
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La soberanía alimentaria sostenible
no es solo esencial para la econo-
mía cubana y para su equilibrio eco-
lógico, también lo es para todo el
mundo.

El comercio global de alimentos, y
de cualquier bien básico, es tóxico
para la naturaleza y para las perso-
nas, y hay que sensibilizar que tal con-
sumo no es ético.

En la Unión Europea se exportan y
se importan cada día unos mil millo-
nes de euros en alimentos, el «food
mile» medio es de 400 km, es un ba-
lance económico perfecto, da trabajo
a mucha gente, satisface muchos ca-
prichos y se asocia (supermercados
con hasta 50 000 productos de todo el
mundo) al espejismo del «progreso»
y del «desarrollo».

El principio básico de una idea
debe ser ético

Cuando una aspiración colectiva,
como la salud, es factible para todos,
incluyendo las próximas generacio-
nes (respetando los recursos natu-
rales), se vuelve un objetivo ético.

La agroecología familiar puede ali-
mentar de forma sana a todos, cuidar
el más sagrado legado, la naturaleza
(campesinos que además de produ-
cir ecológico y sano se convierten en
«guardianes de la naturaleza», qui-
zás combinando la Asociación Nacio-
nal de Agricultores Pequeños y la Aso-
ciación Cubana de Técnicos Agrícolas

Apuntes sobre la
soberanía

alimentaria
Por Juan Garay*

y Forestales), y disminuir las depen-
dencias de importaciones que no solo
lacran la economía cubana sino que
hasta, con todo respeto y amor a este
pueblo que siento como mío, la hu-
millan con la contradicción de hasta
comprar pollo (hormonal y transgéni-
co) de Estados Unidos, cuyo gobier-
no no cesa en difamar y agredir a este
valiente pueblo.

La cultura nutricional debe cambiar
a valorar lo localmente sostenible y
cuestionar lo lejano y dañino. Debe
cuestionar lo que es tradición, pero
es clara la evidencia de productos tóxi-
cos, como el azúcar y los lácteos. Con
todo respeto también comparto mi
asombro ante las cuatro libras de
azúcar en la libreta, un alimento tóxi-
co directamente relacionado con la
prevalencia creciente de diabetes y
enfermedades vasculares. Es más
difícil cambiar de hábitos alimenticios
que de religión, pero es posible.

Además de la educación nutricio-
nal, para progresar hacia la sobera-
nía alimentaria sostenible mediante la
agroecología familiar, es necesario en
términos demográficos pasar del 3 %
actual a más o menos del 12 % de la
población en 250 000 fincas de una
caballería, como la Finca del Medio,
en Taguasco, Sancti Spíritus, y que la
mitad de los miembros sea menor
de 50 años (también sostenibilidad
demográfica), para lo cual hay que
cambiar el sentido de otra gran iner-
cia, el flujo de lo rural a lo urbano..,
que puede atraer a los jóvenes a la
agroecología. Adicionalmente, se de-
ben crear condiciones de comunica-
ción, cultura, reconocimiento social
(parecido al que merecidamente re-
ciben hoy los profesionales de la sa-
lud), estímulo intelectual, etc.
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A las sabias reflexiones de los cu-
banos quería añadir el argumento éti-
co ecológico y de salud, y estos dos
factores, la educación nutricional y el
reto demográfico.

Cuba es valiente y ha sido sobera-
na en lo más esencial, la dignidad de
las ideas, la isla tiene la naturaleza
que permite la soberanía alimenta-

ria, el ingenio, resiliencia y hasta el
humor cubano pueden, de nuevo,
mostrarle 60 años después al mun-
do una referencia ética vital en estos
turbulentos tiempos que llaman a un
nuevo orden mundial de valores.

* Jefe de Cooperación de la Unión Europea
en Cuba.

El Buen Vivir es una filosofía exis-
tencial, un horizonte utópico, una fuen-
te de inspiración ética, estética, espi-
ritual y biocéntrica para la concepción
de modos de vida otros, o sea, otras
formas colectivas de ser y sentir, pen-
sar y actuar, producir y consumir, co-
municarse y relacionarse con la so-
ciedad y la naturaleza.

El Buen Vivir nos instiga a imagi-
nar el mundo que queremos para
transformar el mundo que tenemos
bajo otros valores y principios que nos
guíen en la construcción de un mun-
do donde quepan todos los mundos
humanos y no humanos.

Para construir el Buen Vivir en el
mundo rural, el desarrollo territorial
contribuye a la construcción de la feli-
cidad de comunidades rurales y a la
sostenibilidad de sus modos de vida.
Así, un modo de vida rural pasa a ser
percibido y manejado como una filo-
sofía comunitaria de ser y sentir, pen-
sar y actuar, producir y consumir, co-
municarse y relacionarse con la
sociedad y la naturaleza.

Ese proceso exige, entre otros fac-
tores estratégicos: (1) un conjunto de
políticas públicas, concebidas, imple-

mentadas y coordinadas bajo el lide-
razgo del Gobierno, orientadas a la
construcción del Buen Vivir rural; (2)
una matriz institucional implicada en
la gestión del desarrollo territorial, ac-
tuando bajo las premisas de esas
políticas; (3) la movilización de las cien-
cias agrarias y sociales implicadas
en la generación y apropiación de in-
novaciones relevantes para la soste-
nibilidad de todas las formas y mo-
dos de vida humana y no humana en
territorios rurales; y (4) la generación
y apropiación de conocimiento local-
mente comprometido con la felicidad
de las comunidades rurales y la sos-
tenibilidad de sus modos de vida.

* Doctor en Sociología de la Ciencia y la
Tecnología. jose.souza-silva@embrapa.br.

El Buen Vivir
Por José de Souza Silva*

a buen hambre no hay pan duro:
Cuando estamos necesitados de
alimento, cualquier condumio se
agradece y se toma, por muy mal
cocinado que esté o por muy malo
que sea.
bien parla Marta cuando está
harta: Significa que cuando una per-
sona está satisfecha se muestra
más comunicativa y dicharachera.
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Por José Antonio Casimiro González*

El tractor biológico
del pequeño agricultor

Si hablamos de la tracción animal para
ahorrar combustible, con lo que puede
hacer un tractor con diez dólares de pe-
tróleo, sería cómico en comparación con
una yunta de bueyes, posiblemente con
doscientos dólares no se pueda hacer
la misma labor.

La tracción animal tiene que ver mu-
cho con las proporciones. En una finca
de una caballería, una yunta de bueyes
con buenos aperos de labranza y culti-
vo, carretas para cargas y todo lo que
para estas labores hay creado, es in-
creíble lo productivo que puede ser, so-
bre todo si en la finca vive la familia del
pequeño agricultor.

En Cuba, los pequeños agricultores
superaron con sus bueyes a cuanto equi-
po motorizado entró al país para la agri-
cultura, porque no se trata en el caso
cubano de fuerza, se trata de eficiencia y
eficacia al detalle, y estas sí la pueden
desbordar estas formas de vida.

En la década de los 90 y después unos
años más, se gastaron no sé qué canti-
dad de recursos y tiempo, tratando de imi-
tar a los pequeños agricultores en gran-

des extensiones de tierra, con el
uso de los bueyes, y todo fracasó.

Los bueyes, los caballos, moli-
nos de viento, biodigestores,
agroecología, permacultura, peque-
ños sistemas para hacer conser-
vas puras sin aditivos, manufactu-
ra de producciones que le agreguen
valor a su trabajo; esto sí lo puede
hacer la familia de los pequeños
agricultores.

En cuanto a calidad y menor
costo de producción, no hay quien
pueda acercárseles. Pueden inclu-
so llevar sus ofertas a las casas si
por fin un día su trabajo se consi-
derara por el valor que tiene.

Si todo cuanto se dice es cierto
que se desea en Cuba, no veo
nada que justifique no invertir en
una revolución agroecológica de
pequeños agricultores. Se les
debe ponerlos por entero en el con-
texto social que se han ganado;
son los mejores productores, los
más eficientes, quienes lo hacen
con más economía y obtienen los
mejores alimentos, los más diver-
sos, los de nuestro país.

Yo creo que se les debe a los
pequeños agricultores del mundo,
pero es Cuba quien puede ser el
faro de la agroecología universal
próspera y feliz, es el país de más
obligación moral para hacerlo, el
que más lo necesita. Si no se
hace, veo todo lo que tiene que ver
con la soberanía alimentaria como
el cuento de arando en el mar.
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Hay que partir casi de cero en cuanto
a relaciones de intercambio. Los pe-
queños agricultores están producien-
do en pérdida total, legalmente no es
posible la agricultura próspera, los
precios no son reales, son algunas
de las causas ¿los efectos? Se está
disolviendo el afán innato de los des-
cendientes de los canarios y tantos
otros que emigraron a Cuba para te-
ner su finquita, ahora incluso de jor-
naleros en España, buscando lo que
podían encontrar aquí.

Para mí, si esa cultura de campo
que todavía nos queda se acaba,
como se ve en otros países, será im-
perdonable. Hasta Martí habló de la
prosperidad de Cuba en base a la
mayor cantidad de sus hijos como
agricultores.

Con máquinas y tecnologías de
punta, los pequeños agricultores que-
dan obsoletos. Tenemos la suerte de
que, en Cuba, no es posible, porque

aquí la agricultura y la comida cuba-
nas depende del alma de sus sabios
artistas del campo. Los que lo supe-
raron todo, todo el tiempo y en des-
ventaja ¿qué falta para entenderlo?
Está en las estadísticas, son los pe-
queños agricultores y esto, si a al-
guien le duele, no le queda más que
entenderlo.

Con 250 mil fincas prósperas y
sostenibles de familias de pequeños
agricultores en 13,42 hectáreas como
promedio, el sueño es posible. En
526 años pasados siempre se tuvo
que comprar la comida de Cuba, pero
la posibilidad existe, la experiencia
personal me lo confirma, es lo que
logramos hacer como familia, pero no
es posible salir de la arrancada por-
que todo está trabado...

* Agroecólogo y pequeño agricultor de la
Finca del Medio, del municipio de Taguas-
co, Sancti Spíritus.

Actividad profusamente empleada,
que se realiza mediante el tiro de dis-
tintos tipos de carruajes destinados
al transporte de personas o mercan-
cías; para la tracción de aperos agrí-

colas, especialmente del arado, o
como motor animal de molinos y no-
rias. Los principales animales de tiro
son los équidos (caballos, burros y
mulas) y los bóvidos (bueyes).

Tracción animal
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Ensalada de frutas
Ingredientes para 1ración

Mango 60 g 1 tajada
Piña 85 g 1 rodaja
Melón 85 g 1 rodaja
Frutabomba 85 g 1 tajada
Guayaba 60 g 0,5 unidad
Mamey 85 g 1 rodaja
Plátano fruta 50 g 1 unidad
Naranja 30 g 3 medialunas
Granadina 7 mL 0,25 onza
Hielo frappé 90 g 3 onzas
Gaseosa 90 mL 3 onzas
Miel de abejas 7 g 1 cdta.

P R O C E D I M I E N T O :
1. Picar las frutas en dados peque-
ños. 2. En el vaso, previamente en-
friado, echar los ingredientes, excep-
to la miel. 3. Revolver con suavidad.
4. Servir frío, verter la miel por enci-
ma y acompañar con una cucharilla
y dos pajillas dentro del vaso.
Nota: Se debe utilizar una mezcla de
tres o cuatro de las frutas tropicales
significadas (u otras), hasta comple-
tar la cantidad de tres onzas en cada
ración. Los segmentos de plátano fru-
ta deben pasarse por agua con limón
para evitar que se oscurezcan. La en-
salada también puede decorarse con
tajadas, medialunas y rodajas de las
mismas frutas.

Consume
vegetales

¡Llénate de vida!

Encuentre en distribuciones vertica-
les y horizontales (de izquierda y de
derecha), el nombre de los doce
meses del año.

Haga coincidir cada concepto de
la columna derecha con su corres-
pondiente en la izquierda.

PrefieraPrefieraPrefieraPrefieraPrefiera
los aceites vegetales

Animal
Árbol
Ciencia
Científico
Equipo
Fruta
Mineral
Municipio
Oficio
Poeta
Unidad
Utensilio
Vegetal

Heredia
Pala

Desalinizador
Guayaba

Gramo
Mango

Plata
Ají

Gallo
Lomonósov

Nuevitas
Psicología

Relojero



Roberto Manzano Díaz*

* El poeta, periodista, narrador y ecólogo
Félix Guerra comparte uno de sus dibujos para
la cubierta de Bio+Energía, además de apor-
tar un poema que incluyó en su libro Casa
sideral. En lo adelante, seguiremos socializan-
do textos suyos de varios de sus poemarios,
como El amor de los pupitres (1992 y 1999),
El sueño del yaguar (1993), Prestamista de
valores (1998), La melodía del pez tambor
(2000) e Islas y otros continentes (2006),
además de media docena de poemarios iné-
ditos. A Félix Guerra, junto a su hija Gabrie-
la, también le agradecemos el libro Monte y
ciervo herido, sobre ecología social.

Félix Guerra Pulido*

144 Mi estómago
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Pastos y Forrajes es una revista edi-
tada por la EEPF-IH, y su misión es
difundir resultados de investigación,
desarrollo de tecnologías e innova-
ción, relacionados con el sector agro-
pecuario. Está indizada y registrada
en SciELO, SciELO Citation Index
(Web of Science), Electronic Journals
Index (SJSU), Redalyc, CAB Abs-
tracts, PERIODICA (México), AGRIS
(FAO), BIBLAT (Universidad Autóno-
ma de México) y Open Science Di-
rectory, entre otros directorios. Pas-
tos y Forrajes está diseñada para
investigadores, profesores de univer-
sidades e institutos, empresarios
agropecuarios, organizaciones que
fomentan el desarrollo rural, deciso-
res vinculados al sector agropecua-
rio, campesinos y productores agro-
pecuarios nacionales y extranjeros.

Grano de arroz

Tragar la realidad del grano,
arroz del plato,
después de arrastrarlo, con la lengua,

sin ver
en la cuchara.
Es un acto minimal o maquinal.

O el fragmento
más insignificante del almuerzo.
Soñar el grano cocido

es una desmesura.
El vasto mecanismo onírico

en función de tal partícula
alimenticia, revela recónditas

carencias. O apetitos
inmemoriales o quizás reminiscencias

agrícolas
de vida anterior.
Grano de arroz real cocido

en infinitesimal grasa
y agua
y en hilachas de incendio.
Despedazado por dientes reales,
no alimenta más
que en la boca soñada.

Animal: Gallo. Árbol: Mango. Cien-
cia: Psicología. Científico: Lomo-
nósov. Equipo: Desalinizador. Fru-
ta: Guayaba. Mineral: Plata. Muni-
cipio: Nuevitas. Oficio: Relojero.
Poeta: Heredia. Unidad: Gramo.
Utensilio: Pala. Vegetal: Ají.



(Ver el reverso de la cubierta)
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