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Introducción

Uno de los grandes desafíos que presentan las cadenas ganaderas en casi 
todos los países de la región es poder contar con alimento animal sufi-
ciente, diversificado y de calidad para garantizar el desarrollo del flujo 
zootécnico y los buenos rendimientos productivos de la masa ganadera. 

Del 2014 al 2020, el Ministerio de la Agricultura de Cuba (MINAG) y 
el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) han imple-
mentado de forma conjunta el Programa de apoyo al fortalecimiento de 
cadenas agroalimentarias a nivel local en Cuba, AGROCADENAS, inicia-
tiva que ha contado con el aporte financiero de la Unión Europea (UE) y la 
Agencia Suiza de Cooperación para el Desarrollo (COSUDE), y la partici-
pación del Ministerio de la Industria Alimentaria (MINAL) y el Ministerio 
de Comercio Interior (MINCIN). Este proyecto ha favorecido el desarro-
llo en 13 municipios de Cuba de las cadenas de maíz, frijol, leche y carne 
vacuna, con el objetivo de contribuir a la sustitución de importaciones de 
alimentos, prioridad del gobierno cubano. Parte esencial del trabajo reali-
zado en las cadenas ganaderas se ha centrado en estimular la producción 
local de alimento animal, como alternativa para desarrollar cadenas ga-
naderas más sostenibles y soberanas. 

Los diagnósticos participativos realizados a las cadenas de carne y 
leche vacuna en los municipios beneficiarios de AGROCADENAS des-
tacaron como problemática esencial la baja disponibilidad de alimento 
animal en los territorios. La meta de la autosuficiencia alimentaria del 
ganado cubano aún se presenta como una proyección ambiciosa, pero se 
requiere comenzar a realizar cambios de tecnologías y prácticas para con-
tribuir a una ganadería menos dependiente de los piensos importados.

Este material comparte la experiencia desarrollada y los aprendizajes 
obtenidos con las acciones realizadas con el apoyo de AGROCADENAS, 
para favorecer su divulgación y replicación dentro y fuera de Cuba. Se basa 
en una sistematización de las acciones realizadas y los resultados obtenidos 
en 13 municipios de Cuba. Para su elaboración se contó con el apoyo técni-
co de la Estación Experimental de Pastos y Forrajes de Sancti Spíritus y las 
informaciones ofrecidas por los beneficiarios directos de AGROCADENAS.
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El desafío de la autosuficiencia alimentaria  
en las cadenas ganaderas 

Los cereales y las oleaginosas constituyen el componente fundamen-
tal de los piensos destinados a la alimentación animal. Sin embargo, 
la producción mundial de cereales ha mostrado fuertes altibajos y ha 
crecido menos que el consumo en los últimos años, a la vez que han 
caído las reservas. También ha subido la demanda de estos cultivos en 
otros sectores, especialmente el energético, y la ocurrencia de fenó-
menos meteorológicos extremos han impactado directamente las co-
sechas. Como resultado, se han producido profundas alteraciones en 
los precios internacionales, con una marcada tendencia a su aumento 
(INTERAL, 2008).

Gran parte de los ganaderos y ganaderas del mundo han conside-
rado, como alternativa viable para continuar con sus producciones, el 
desarrollo en sus fincas de sistemas que favorezcan la autosuficiencia 
alimentaria, ya que no pueden acceder a los altos precios de los pien-
sos. La ganadería en América Latina está mostrando una tendencia ha-
cia la intensificación debido fundamentalmente a mejoras a escala de 
finca de los sistemas de alimentación. Por ejemplo, el establecimiento 
de pastos y forrajes mejorados del género Brachiaria y/o el aumento en 
los niveles de suplementación (Holmann, et al., 2002).

Desde la década de los 90 del siglo XX, Cuba se enfrenta al desafío 
global de contar con el alimento animal que permita el desarrollo de 
su masa ganadera y la obtención de buenos rendimientos. Con la caída 
del bloque socialista y la continua afectación del bloqueo económico 
que sostiene Estados Unidos hacia la isla, las cadenas ganaderas cu-
banas se han venido enfrentando a una reducción significativa, tanto 
de la liquidez financiera para importar piensos, como de los insumos y 
tecnologías requeridos para garantizar su sustitución a partir de pro-
ducciones nacionales.
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Esta situación de baja disponibilidad de alimento animal ha sido 
considerada una de las principales causas de los actuales bajos rendi-
mientos de las cadenas ganaderas en Cuba, lo cual se complejiza en un 
escenario climático caracterizado por el aumento en la frecuencia e in-
tensidad de los desastres causados por la sequía, asociados al cambio 
climático global que genera afectaciones de los recursos hídricos su-
perficiales y subterráneos disponibles para la ganadería (CITMA, 2013; 
Cutié et al., 2013). 

Cuba es un país vulnerable respecto a la disponibilidad y distribu-
ción de los recursos hídricos, debido a que la lluvia es la única fuente 
de alimentación y preservación de sus riquezas hídricas; sus acuíferos 
más importantes son abiertos y expuestos a la intrusión marina y sus 
cuencas superficiales son pequeñas y de poco caudal; las posibilidades 
de disponer de más agua son limitadas y su utilización ambientalmen-
te riesgosa; los procesos erosivos son intensos y la deposición de sedi-
mentos en los embalses superficiales reduce la capacidad real de éstos 
(ACPA, 2005).

En las condiciones del trópico, con períodos secos más frecuentes 
y prolongados, la producción animal se puede reducir drásticamente 
al no disponer de fuentes de alimento de forma estable. Se requieren 
soluciones con estrategias adecuadas para los problemas relaciona-
dos con la sostenibilidad de los agroecosistemas a corto y largo plazo 
y la utilización de tecnologías adecuadas a los recursos disponibles a 
nivel local. 

En este contexto, el MINAG ha establecido como prioridad para el 
desarrollo ganadero en Cuba trabajar en función de la autosuficiencia 
alimentaria en las unidades de producción ganadera. Para ello orienta 
la siembra de bancos de forraje, la conformación de bancos de proteína 
con leguminosas y otras especies proteicas, de acuerdo a los criterios 
de la regionalización de pastos, la creación de bancos de biomasa de 
king grass CT-115, el desarrollo de los sistemas silvopastoriles, el uso 
de subproductos agrícolas locales para la alimentación animal y el em-
pleo de tecnologías que permitan disponer de alimentos para el perío-
do de seca.



A la par se debe continuar trabajando en el consumo de agua  sin 
que los animales  tengan que trasladarse grandes distancias y en el uso 
de fuentes renovables de energía para garantizar el abasto. por otra par-
te, la mejora del bienestar animal y la composición nutricional del es-
trato herbáceo por el efecto beneficioso de la sombra en la disminución 
de la temperatura en los pastoreos es un aspecto en el que queda un lar-
go camino por recorrer. 
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Las demandas de alimento y agua:  
puntos de partida indispensables 

El cálculo adecuado de las demandas de alimento y agua que tiene una 
masa ganadera es el punto de partida fundamental para proyectar un sis-
tema ganadero que se base en la autosuficiencia alimentaria.

BALANCE ALIMENTARIO

Mediante la realización del balance alimentario se puede deter-
minar si la base alimentaria de una unidad productiva cubre o no los 
requerimientos nutricionales de la totalidad de sus animales.

Para su elaboración se parte de la estimación del potencial de ren-
dimiento de materia seca (MS) por hectárea (tMS/ha) y el cálculo de 
la cantidad de MS necesaria para cubrir los requerimientos de la masa 
ganadera existente, para balancear ambos elementos y calcular los dé-
ficits o sobrantes que puedan existir.

Teniendo en cuenta que el consumo de alimentos en los bovinos 
se fija en el 10 % de su peso vivo (aproximadamente 50 kg de alimento 
fresco) o 3 % en base a materia seca (alrededor de 15 kg de alimento), 
y el aprovechamiento del alimento consumido varía entre 45%-50% 
en época de lluvias y 65 %-70% en el período seco; la siguiente tabla 
muestra las recomendaciones de forraje a suministrar durante el pe-
ríodo seco para las diferentes categorías.
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Con esta tabla, productores y productoras pueden calcular la de-
manda de alimento que posee su masa ganadera para determinar cuánto 
de esa demanda pueden cubrir con el alimento que tienen disponible y 
qué otras acciones deben organizar para poco a poco ir cubriendo, desde 
sus propios sistemas, la demanda insatisfecha. Permite planear estrate-
gias que pueden ir desde la preservación de los excedentes del período 
lluvioso, establecimiento de nuevas siembras de pastos y forrajes peren-
nes o temporales, ajustes de la carga animal, reajuste de área y fecha de 
corte a finales del período de lluvia, cambios de la estructura de pastos y 
forrajes; hasta la utilización de subproductos o residuos agroindustriales 
para la alimentación del ganado.

CONSUMO DE AGUA

Garantizar el consumo de agua del rebaño es tan importante como la 
alimentación. La cantidad de agua que se requiere está determinada por 
la categoría zootécnica de los animales, la raza, el estado fisiológico del 
animal, la calidad y cantidad de la ración que se les oferte y las condicio-
nes climáticas, por lo que resulta imprescindible ofertar agua en cantidad 
y con la calidad higiénico-sanitaria, para que se consuma a libre demanda.

SUMINISTRO DE FORRAJE EN EL PERÍODO SECO PARA LAS DIFERENTES CATEGORÍAS 

CATEGORÍA FORRAJE A SUMINISTRAR (KG/DÍA)

FUENTE: MANUAL PARA LA CONFECCIÓN DEL BALANCE ALIMENTARIO EN LA GANADERÍA. RECOMENDACIONES PRÁCTICAS. EMPRESA 
PECUARIA GENÉTICA LOS NARANJOS. MINAG. 2009.

Vacas en producción

Vacas secas

Vacas próximas al parto

Novillas

Añojas 

Terneras

30-60

30-60

20-40

20-40

15-30

10-20
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Es necesario tener en cuenta la correcta ubicación y diseño de los 
bebederos, previendo que los animales no recorran grandes distancias y 
con un diseño que garantice que el 15 % del rebaño beba al mismo tiem-
po. El agua que consumen los animales cubre entre el 80 %-90 % de sus 
necesidades. En el caso de la vaca en producción, el consumo es superior, 
puesto que la leche contiene alrededor del 89 % de agua. Si el consumo 
es a voluntad (cada 2 horas aproximadamente) la producción se puede 
incrementar hasta en 2 L/día (MINAG, 2018).

Los animales no lactantes requieren alrededor de 3 litros de agua 
por kg de materia seca ingerida, mientras que animales lactantes ingie-
ren adicionalmente entre 2 y 4 litros de agua por litro de leche producido. 
Estos valores dependen de la temperatura ambiente, ya que cuando esta 
llega a valores de 37,8 ºC, el consumo de agua se eleva a 15,6 litros/kg de 
materia seca consumida (Bartaburu, 2001).

En condiciones de pastoreo, el mayor consumo ocurre después de 
las dos grandes comidas del día: en la tarde-noche (16:00-22:00) y en la 
madrugada-mañana (02:00-10:00). La tabla siguiente muestra un esti-
mado del consumo de agua según la categoría y el peso vivo (PV) de los 
animales, que puede orientar a productores y productoras sobre el agua 
requerida para garantizar la salud y el bienestar de su masa ganadera.

FUENTE: MANUAL DE TECNOLOGÍAS GANADERAS, MINAG, 201.

CONSUMO DE AGUA ESTIMADO POR CATEGORÍA Y PESO VIVO

CATEGORÍA Y PESO VIVO CONSUMO DE AGUA 
ESTIMADO (L/DÍA)

Vacas en pastoreo, produciendo 10 L de leche  
y con 400 kg PV

Vacas en pastoreo, produciendo 5 L de leche  
y con 400 kg PV

Vacas en pastoreo, secas y con 400 kg PV

Toros y toretes de ceba, 300 kg PV

Añojas, 200 kg PV

Terneros/as, 100 kg PV

120 

95 

90

90

60

20
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Contribuciones del proyecto AGROCADENAS  
a la producción local de alimento animal

Durante los diagnósticos participativos realizados por el proyecto 
AGROCADENAS a las cadenas de leche y carne vacuna en 13 muni-
cipios del país, se identificó como brecha en el eslabón productivo de 
las cadenas ganaderas la insuficiente base alimentaria, en especial du-
rante el período seco. Esta carencia se consideró como una afectación 
para el comportamiento productivo y reproductivo de los rebaños, lo 
cual constituía un problema de importante relevancia para todos los 
eslabones siguientes.

A partir de convocatorias realizadas para que los territorios presen-
taran propuestas para favorecer la producción local de alimentos, el pro-
yecto financió la implementación de 24 iniciativas locales que contribu-
yen a la autosuficiencia alimentaria, dedicando 1,5 millones de USD a su 
implementación.

Todas las iniciativas apoyadas por Agrocadenas estuvieron enfoca-
das en la aplicación de buenas prácticas ganaderas relacionadas con el 
mejoramiento continuo de las condiciones de los animales y la satis-
facción de sus requerimientos nutricionales (en cantidad y calidad) . Se 
encaminaron a la mejora de parámetros productivos y reproductivos 
(peso al nacimiento, peso al destete, ganancia de peso, producción de 
leche e intervalo entre partos), como también a la salud y el bienestar 
del rebaño.
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VILLA
CLARA

SANCTI 
SPÍRITUS

PLACETAS

SANTA CLARA

REMEDIOS 

FOMENTO

SANTI SPÍRITUS

CABAIGUÁN

YAGUAJAY

Un total de veinte cooperativas —10 Cooperativas de Créditos y 
Servicios (CCS), 2 Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA) y 8 
Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC)—, siete Unidades 
Empresariales de Base (UEB) y la Estación Experimental de Pastos y 
Forrajes de Sancti Spíritus recibieron beneficios directos de estas in-
tervenciones.

Las intervenciones para favorecer la producción de alimento animal 
apoyadas por Agrocadenas se realizaron en 13 municipios de Cuba.
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SANCTI 
SPÍRITUS

GRANMA SANTIAGO DE CUBA

SAN LUIS

JIGUANÍ

CAUTO CRISTO

CONTRAMAESTRE

PALMA SORIANO

Las acciones implementadas se orientaron hacia cuatro direcciones, 
con una estrecha interrelación entre ellas:

1.  Incremento y diversificación de la producción local de semillas de 
pastos y forrajes. 

2.  Extensión de área  y mejora de los pastos y forrajes en las entidades 
productivas.

3.  Fortalecimiento de las capacidades tecnológicas de cooperativas de 
alto potencial productivo y entidades prestadoras de servicios para la 
conservación del alimento animal.

4.  Desarrollo de los sistemas silvopastoriles.

LECHE  VACUNA CARNE VACUNA
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INCREMENTO Y DIVERSIFICACIÓN  
DE LA PRODUCCIÓN LOCAL  

DE SEMILLAS DE PASTOS Y FORRAJES

En las condiciones de Cuba, la producción eficiente de leche y carne 
debe basarse en la adecuada utilización de los pastos y forrajes para la ali-
mentación del ganado; sin embargo, no basta con poseer un amplio rango 
de especies y variedades si no se dominan las herramientas que permiten 
situarlas en las condiciones de explotación adecuadas, de manera que 
produzcan más y mejor alimento y persistan por largo tiempo.  

La regionalización de pastos y forrajes, más que un concepto, es un 
método de trabajo que se basa en principios científicos y técnicos que 
consideran la relación medio ambiente-planta-animal y permiten —
previo conocimiento de los factores de suelo, clima, propósito e intensi-
dad de explotación, así como de los posibles insumos disponibles— ha-
cer una recomendación de las especies y variedades de pastos y forrajes 
más apropiadas para sembrar en cada unidad de producción. Esto posi-
bilitará utilizar con más eficiencia los recursos biológicos y económicos 
de que dispone.

Entre 1981 y 1989 se formularon en Cuba dos versiones de la me-
todología para la regionalización de pastos, siendo su documento rec-
tor elaborado por el Ministerio de la Agricultura para regir la política 
de producción de semillas, siembra y establecimiento de pastizales y 
áreas de forrajes. La segunda versión de esta metodología amplía las 
posibilidades que brinda la primera, ya que incorpora las nuevas expe-
riencias que se acumularon entre los años 1981 a 1989, relacionadas con 
la caracterización de la producción animal en diferentes territorios, los 
estudios de suelos y clima y los resultados obtenidos en la evaluación 
de nuevas especies y variedades. Hoy se dispone de una aplicación in-
formática llamada SISCARP, creada por el Instituto de Investigaciones 
de Pastos y Forrajes, que permite recomendar las especies que se adap-
tan a cada unidad de producción y realizar la propuesta de ajuste de la 
carga animal óptima.

Para apoyar la producción local de alimento animal, AGROCADE-
NAS parte de la necesidad de promover la producción local de semillas de 
forma diversificada y teniendo en cuenta los estudios de regionalización. 
Como parte de las acciones, se financiaron dos intervenciones dirigidas 
a potenciar la producción de semillas de pastos y forrajes: una en la Esta-
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ción Experimental de Pastos y Forrajes de Sancti Spíritus para la cadena 
de la leche en la región central y la otra en la UBPC El Tití del municipio 
Contramaestre, provincia de Santiago de Cuba, para la cadena de la carne 
en la región oriental.

La intervención ejecutada en la Estación Experimental de Pastos 
y Forrajes de Sancti Spíritus estuvo encaminada a mejorar las capa-
cidades para la obtención de semillas con el beneficio de 31,5 ha. Par-
tiendo de una producción casi inexistente de semillas en el 2014, el 
cierre de mayo del 2019 ya se disponía de 96,83 kg de semilla botánica 
de leguminosas forrajeras (7 géneros promisorios para Sancti Spíri-
tus, según la regionalización) y morera con categoría original y básica, 
y  otras 1582,2 t de semilla vegetativa de especies forrajeras, entre las 
que se priorizaron: King grass (Pennisetum purpureum), caña forra-
jera (Cultivar 686-12), morera (Morus alba) y titonia (Tithonia diver-
sifolia,Hems, Gray). 

Hoy disponemos de una variedad de semillas de pastos 
y forrajes para la región central del país, con una gran 
capacidad de adaptarse a las condiciones de la región: 

suelos salinos y de extrema sequía. Algunas soportan, incluso, 
la inundación o encharcamiento prolongado. Contamos con dos 
variedades de Morera, dos procedencias de Moringa, dos proce-
dencias de Titonia, alrededor de 70 introducciones de gramíneas 
y unas 450 leguminosas forrajeras. 

Yamilka Ramos Valdés
 INVESTIGADORA DE LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL DE PASTOS Y FORRAJES  

DE SANCTI SPÍRITUS

En la UBPC El Tití, del municipio de Contramaestre en Santiago de 
Cuba, la propuesta de intervención estuvo dirigida a lograr la diversifica-
ción de semillas de pastos y forrajes  con calidad para garantizar la base 
alimentaria en la ceba de  ganado bovino. Actualmente, se han produci-
do 2314 t de semilla agámica de caña forrajera (cultivar C86-12), de king 
grass (cultivar CT-115) y del cultivar Taiwán morado.
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En la cooperativa existía una finca de semillas de alimen-
to animal que con el equipamiento aportado por el pro-
yecto Agrocadenas pudo duplicar el área de siembra para 

producir más alimento. También hemos logrado comercializar la 
semilla a productoras y productores usufructuarios de la coopera-
tiva y nos proponemos comercializarla a otras.

Aymet Corría Pantoja
PRODUCTORA DE SEMILLAS DE ALIMENTO ANIMAL DE LA UBPC “EL TITÍ”. 

CONTRAMAESTRE. SANTIAGO DE CUBA 

EXTENSIÓN Y MEJORA DE LOS PASTOS Y FORRAJES

Teniendo en cuenta que las áreas de pastoreo de los escenarios 
atendidos por el proyecto eran mayoritariamente de pastos natura-
les, los cuales no aportaban la cantidad y los nutrientes que demanda 
el rebaño y requieren de un alto consumo de los recursos energéticos 
del animal, en especial durante el período seco; una gran parte de las 
acciones dirigidas a fortalecer las capacidades para la autosuficiencia 
alimentaria estuvo dirigida al incremento y mejora de las áreas de pas-
tos y forrajes.

Con AGROCADENAS se propuso para cada unidad la estructura de 
pastos y forrajes basada en estudios previos de regionalización, con én-
fasis en la utilización de especies y variedades tolerantes a la sequía, así 
como las tecnologías para su manejo eficiente, tal es el caso del fomen-
to de 125 ha de bancos de biomasa con king grass CT-115 (Pennisetum 
purpureum cv. CT-115), que representan entre el 25 %-30 % del área 
total de los escenarios de trabajo, para pastorearlo durante el período 
seco; 100 ha de bancos forrajeros de morera (Morus alba) y titonia (Ti-
thonia diversifolia) que permiten suministrar 2 kg MV/UGM/día. 

Se rediseñó la estructura de los cuartones en las unidades para 
garantizar la rotación racional de los pastizales, lograr que los anima-
les consuman una ración de calidad (10-40 kg/animal/día) y evitar el 
sobrepastoreo de las áreas. Cada unidad dispone de 60-62 cuartones 
(0.25-1 ha), con tiempo de estancia de 1,2 días y tiempo de reposo de 
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70 días en seca. También se potenció el uso de las cercas eléctricas con 
paneles solares.

En un esfuerzo conjunto de las empresas ganaderas responsables de 
los sitios de intervención y AGROCADENAS se logró el establecimien-
to de especies de alto potencial forrajero, como king grass (Pennisetum 
purpureum cv. OM-22) y brachiarias híbridas (Brachiaria Híbrida culti-
vares ‘Mulato II’, ‘Cobra’ y ‘Cayman’) y plantas proteicas  como Morus 
alba y Tithonia diversifolia, a partir de disponer de semillas importadas 
y de producción nacional.

Para lograr esta transformación, AGROCADENAS puso a disposi-
ción de las unidades de producción equipamiento para la preparación de 
tierras, sistemas de riego eficientes, silocosechadoras, maquinas forraje-
ras y trailers para el acarreo de los forrajes. 

Como resultado, al comparar las cifras del 2018 con las del 2014 (año 
en el que se inició AGROCADENAS), las entidades beneficiarias de es-
tas intervenciones cuentan con un incremento total de casi 800 ha con 
forrajes mejorados y la producción total de forrajes creció en más de 80 
000 t, según se muestra en el gráfico. 
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El equipamiento aportado por Agrocadenas nos ha per-
mitido incrementar considerablemente la cantidad de 
hectáreas dedicadas a pastos y forrajes con valor protei-

co. Hemos iniciado el camino hacia la autosuficiencia alimen-
taria, para no depender de importaciones de pienso en nuestro 
desarrollo ganadero. 

Jorge Pacheco
ADMINISTRADOR DE LA UBPC DESEMBARCO DEL GRANMA 

SANTA CLARA

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES  
PARA LA CONSERVACIÓN DEL ALIMENTO ANIMAL

La conservación del alimento animal es una medida necesaria para 
mitigar los efectos del cambio climático, en especial para contar con 
resiliencia ante los largos períodos de sequía. La henificación y el ensi-
laje han sido dos alternativas favorecidas con AGROCADENAS. Ambos 
procesos exigen de áreas de producción de biomasa de alta calidad y de 
maquinaria adecuada.

Henificación

La henificación es un método de conservación de la hierba basado 
en la deshidratación, expuesto al sol y al aire, hasta alcanzar un nivel de 
80 %-85 % de MS. Mientras más rápido ocurra la desecación con tem-
peraturas no muy altas, mejor será la calidad del producto final. Para su 
producción se requiere contar con áreas establecidas para este fin, u oca-
sionalmente otras de pastoreo que se segregaron y áreas de semillas, con 
una topografía que permita la mecanización, buen drenaje superficial e 
interno y con posibilidades de recibir riego.

La elaboración de heno puede realizarse durante todo el año, aun-
que el período óptimo ocurre en los meses de junio a septiembre. Depen-
diendo de la especie, la frecuencia de corte abarca de 40 a 60 días, en la 
época seca, y 30 a 45 días en las lluvias. El corte se realiza a partir de las 
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9:00 am y cuando existen condiciones climáticas favorables que garan-
ticen un proceso adecuado. Se corta a una altura entre los 10 cm y 15 cm, 
uniformemente en toda el área. La hierba se corta con segadora, cuyo 
sistema de corte es por cizallamiento o siega rotativa. El material corta-
do se deja en el campo expuesto al sol durante 24-27 horas (12-15 horas 
sol), suficiente para obtener un alto porcentaje de MS (80 %), de buena 
calidad y alto contenido de vitaminas. El material cortado se voltea 2-3 
veces, con intervalos entre 3 y 4 horas de sol. Transcurrido este proceso 
se hilera y empaca el material. 

El heno se empaca inmediatamente después de ser hilerado. La em-
pacadora que se utiliza para esta actividad dispone del sistema de reco-
lección y amarre en óptimas condiciones y la capacidad de empaque es 
igual a la de corte, o sea, la hierba que es cortada en un día de trabajo se 
empaca en un tiempo similar. En dependencia de la maquinaria dispo-
nible, las pacas se confeccionan con un peso promedio entre 20-25 kg 
(unas 50 pacas/t de heno) o en rolos de 120 kg (8 rolos/t de heno).

El consumo de heno desde edades tempranas es vital para el desa-
rrollo normal y funcional de los preestómagos, la instauración de la flora, 
la estabilidad metabólica y la eficiencia de los procesos ruminales; para 
lograr que el ternero transite a la próxima categoría zootécnica bajo el 
peso y la edad adecuados.

En el 2014, la producción de heno en los territorios beneficiarios por 
AGROCADENAS era prácticamente inexistente. Solo algunas entidades 
contaban con una producción manual de heno, de poca cantidad, mala 
calidad y que destinado a los terneros. Para estimular esta producción a 
nivel local, AGROCADENAS puso a disposición de cooperativas y UEB 
una tecnología, prácticamente inexistente en el país, para la mecaniza-
ción del corte, hilerado y empaque del heno; conocida como “familia de 
heno”, constituida por tractor, segadora, hileradora y empacadora.

Entre el 2016 y el 2018, este apoyo ha permitido producir unas 42 
000 t de heno, contribuyéndose a la disponibilidad de alimento animal 
en los períodos de seca. En algunas entidades se han obtenido rendimien-
tos muy satisfactorios:
• En la Empresa Pecuaria Managuaco de Sancti Spíritus se han 

alcanzado 15 t/ha en 2,5 cortes, con la utilización de pastos mejorados 
(Brachiarias Híbridas) en secano y sin fertilización.
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• En la UBPC Desembarco del Granma de Santa Clara se han logrado 
28 t/ha en 2 cortes, con riego y fertilización química (50 kg N/ha) y 
orgánica (compost 2,3 t/ha) después de cada corte. 

• En la UEB de Servicios de la Empresa Agropecuaria Roberto Estévez 
Ruz, ubicada en Cauto Cristo, se alcanzaron rendimientos de 26,9 
t/ha en 2 cortes, sin riego y con fertilización foliar de 30 Kg N/ha 
posterior a los cortes.

Aspecto importante en la producción de heno es evitar su deterioro. 
Esto indica que a la vez que se presta atención a su estado fisiológico, la 
época, método y frecuencia de los cortes, la rapidez con que se realice el cu-
rado en el campo; se deben asegurar su transportación y almacenamiento. 

La transportación se hace dentro de las 24 horas posteriores a la 
terminación de su elaboración. El heno empacado o a granel se conserva 
bajo techo, protegiéndolo de la humedad. El heno que por haberse mo-
jado en la elaboración o durante el almacenamiento posee hongo, no se 
puede destinar al consumo animal. Durante la ejecución de AGROCA-
DENAS se crearon y mejoraron las capacidades para el almacenamiento 
de unas 5000 t de heno.

Es importante destacar que la tecnología para la henificación es 
costosa y requiere de una capacidad productiva desarrollada para ase-
gurar su aprovechamiento, de ahí que se recomienda su uso para coope-
rativas de alto potencial productivo y/o unidades estatales con grandes 
extensiones de tierra o con posibilidades de una prestación de servicios 
amplia. La experiencia de AGROCADENAS muestra que, cuando esta 
tecnología es ubicada en una entidad con capacidades para su adecuada 
explotación, son grandes los beneficios conseguidos para productores y 
productoras y permite aprovechar en la alimentación del ganado restos 
de otras cosechas como caña, arroz, maíz y frijol.

La posibilidad de contar con la maquinaria adecuada para la elabo-
ración del heno, así como el mejoramiento de las capacidades para el al-
macenamiento del producto terminado garantiza disponer de alimento 
de calidad para enfrentar el período seco y mejorar la alimentación. 
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El impacto de la producción de alimento animal ha sido 
grande (…) hoy en día contamos con el equipamiento de 
una familia de heno, que nos ha permitido contar con 
alimento; mitigar los efectos del cambio climático, la re-

ducción de muertes por desnutrición y la reducción de costos de 
producción. (…) hoy los animales se venden con un mayor peso 
promedio y con una calidad de la carne mucho mejor. (…) la pro-
ducción de alimentos nos permitió crear fincas de ceba que tribu-
tan los animales a la Losa Sanitaria que, a su vez, suministra la 
carne a las bodegas del Plan Turquino.

Raquel Milián González 
ESPECIALISTA EN ALIMENTACIÓN ANIMAL DE LA EMPRESA AGROPECUARIA  

“ROBERTO ESTÉVEZ RUZ”. CAUTO CRISTO

Ensilaje

Cuando las condiciones climáticas no favorecen la producción de 
heno, la fabricación de ensilado se convierte en una tecnología adecuada 
para la conservación de alimentos, que permite aprovechar los exceden-
tes de pastos, forrajes y subproductos obtenidos en las áreas agrícolas. 

El ensilado es una técnica que se basa en la fermentación controlada 
de los carbohidratos no estructurales presentes en la planta; los produc-
tos finales son los ácidos lácticos, acético y propiónico, los cuales provo-
can un descenso rápido del pH del medio hasta 3,5 aproximadamente, 
con el consiguiente efecto conservador sobre el forraje. Se considera que 
un ensilado es de buena calidad cuando tiene un agradable olor ácido, 
poca decoloración y buena conservación de la estructura de hojas y tallos 
del material vegetal, y ausencia de hongos.

Un aspecto vital en la elaboración del ensilado es el troceado del ma-
terial vegetal, cuyo objetivo es llevar el forraje a dimensiones entre 2 cm 
y 4 cm por la acción de las cuchillas repicadoras, con esto se logra una 
ruptura elevada de células, se atenúa la rigidez propia de los forrajes tro-
picales, mejora la calidad del producto terminado, produciendo ensilajes 
más densos y menos expuestos al deterioro aeróbico, lo que incrementa 
su consumo por los animales.
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El valor nutritivo del ensilado está predeterminado por el valor nu-
tritivo del material que le da origen, y su calidad final dependerá del pro-
ceso fermentativo y de los pretratamientos a los cuales sea sometido el 
forraje. En el caso de las gramíneas, la selección de una especie u otra no 
depende tanto de la preferencia del productor como de sus posibilidades 
y de las condiciones de explotación, cada especie de gramínea tiene sus 
propias características. 

En el caso de las leguminosas y especies arbóreas son buenas para ser 
conservadas por el alto contenido de proteína bruta, elevados índices de 
consumo y digestibilidad de los nutrientes, por la poca variación en los 
indicadores nutricionales con la edad; pero sus rendimientos agronómi-
cos son inferiores al de las gramíneas, con una inadecuada relación entre 
carbohidratos y proteínas, bajo contenido de fuentes de carbono que difi-
culta el crecimiento bacteriano y la capacidad tampón de las leguminosas, 
que hace que el pH disminuya muy lentamente. Por ello se recomienda 
el ensilando mixto de leguminosas con gramíneas en proporción de 2-3 
partes de gramíneas por cada una de leguminosa o con plantas proteicas.

Entre las acciones promovidas por AGROCADENAS para favorecer la 
conservación del alimento animal estuvo la elaboración de silos mixtos a 
base de B. Híbrida cv. Mulato II, morera y titonia; desarrolladas en la finca 
Botón de Oro, la CCS Elio Trincado de Sancti Spíritus y en la Empresa Pe-
cuaria Managuaco, que contó con la asesoría de especialistas de las Esta-
ciones de Pastos y Forrajes en la provincia y de Indio Hatuey, en Matanzas. 
Ambas experiencias permitieron rescatar una tecnología que se utilizó 
ampliamente en Cuba a finales del pasado siglo. La producción de ensilado 
obtenida fue de 700 t y se utilizó para suplementar vacas en ordeño.

La recuperacion de las áreas de forraje  y la posibilidad de 
disponer de maquinaria adecuada para el corte de gramí-
neas y plantas proteicas permitió rescatar la tecnologia 

de ensilaje, Su uso en la alimentación del ganado tuvo impacto po-
sitivo, sobre todo durante el priodo seco.

Norje Yero
SUBDELEGADO DE GANADERIA DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL  

DEL MINAG EN SANCTI SPÍRITUS.
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DESARROLLO DE LOS SISTEMAS SILVOPASTORILES 

Los sistemas agrosilvopastoriles son asociaciones de árboles ma-
derables o frutales con animales, con o sin la presencia de cultivos. Es 
toda situación donde el pastoreo y los árboles avanzan conjuntamente 
en un sistema integrado y el objetivo principal es el aumento a largo 
plazo del rendimiento neto por hectárea. Por su potencial de adapta-
ción al cambio climático, tanto en sequías prolongadas como en pe-
ríodos de mucha lluvia, constituye una estrategia para mejorar los in-
dicadores económicos, sociales y ambientales en las fincas ganaderas 
(Milera, 2006; Villanueva et al., 2010).

La introducción de los árboles multipropósito en zonas ganaderas 
ayuda a corregir el impacto negativo de la ganadería convencional sobre 
los ecosistemas, relacionado con la deforestación de laderas en zonas lla-
nas y montañosas, degradación de los suelos a causa del sobrepastoreo, 
afectación de los cursos fluviales y la calidad de las aguas, deterioro de 
la ecología de los pastizales y, finalmente, disminución progresiva de la 
producción de leche y carne.

Entre los usos fundamentales se encuentran las cercas vivas, que 
tienen la función de establecer linderos, y las hileras de árboles son uti-
lizadas como postes vivos en las fincas. Generalmente se usan especies 
leguminosas, arbustivas o arbóreas, que son capaces de proveer bie-
nes y servicios ambientales. Las especies más utilizadas son almácigo 
(Bursera simaruba), piñón florido (Gliricidia sepium), ciruela (Spon-
dias purpurea), las cuales mejoran la ecología de las áreas agrícolas y 
ganaderas.

Otra variante son las cortinas rompe viento que se definen como: 
“Hileras de árboles o arbustos de diferentes alturas que forman una ba-
rrera, opuesta a la dirección predominante del viento, alta y densa que se 
constituye en un obstáculo al paso del viento”. Se consideran tecnologías 
agroforestales innovadoras, cuya finalidad es la protección de cultivos 
agrícolas, pastizales, frutales y otros usos de la tierra. A partir de su efec-
to en la reducción de la velocidad del viento y  la erosión del suelo, ayudan 
a conservar la humedad, regulan las condiciones del microclima e  incre-
mentan la belleza natural de un área.

Con AGROCADENAS se realizó un circuito de aprendizaje con el 
apoyo del Centro para la Investigación en Sistemas Sostenibles de Pro-
ducción Agropecuaria (CIPAV) de Colombia y el apoyo del Instituto de 
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Ciencia Animal (ICA). Como resultado se capacitaron a 50 productores 
(de ellos, 6 mujeres) de la región central en el uso de esta tecnología. 
Se crearon 13 sitios demostrativos en cinco municipios de Villa Clara y 
Sancti Spíritus, en los cuales se desarrollan agroecosistemas ganaderos 
resilientes al cambio climático mediante la aplicación de principios y 
prácticas de los  sistemas silvopastoriles en una superficie que se ex-
tiende a 560,2 ha. La siguiente tabla ofrece información detallada sobre 
esos sitios.

De manera general, en estos sitios no se realizaba ningún tipo de 
práctica que permitiera desarrollar una producción ganadera sosteni-
ble y, mucho menos, resiliente. En algunos solo se contaba con pasti-
zales compuestos por pastos naturales en un estado de conservación 
entre regular y malo. En otros, se fortalecía la producción de alimento 
complementario para el ganado a base de forrajes con king grass y/o 
caña, pero sin tener un criterio acertado de los volúmenes, tanto de 
pastos como de suplementos que requería la masa ganadera de cada 
una de las fincas. 

Las prácticas implementadas permitieron conocer en cada finca 
la demanda de alimentos de la masa ganadera existente, su potencial 
real de producción de alimentos y, en general, el balance alimentario. 
Como resultado, cada productor/a pudo, en primera instancia, cono-
cer cuántos animales admite el potencial de la finca, cómo dividir la 
finca en cuartones para garantizar la disponibilidad de pastos de cali-
dad y qué superficie puede destinar al fomento de bancos de proteínas 
y al establecimiento de principios y prácticas de los sistemas silvopas-
toriles.

Entre las prácticas introducidas se encuentran: la mejora de los sis-
temas de cercas vivas y el establecimiento de nuevos cuartones con este 
tipo de estructura, la selección y el raleo de especies arbóreas nativas en 
las fincas, el establecimiento de viveros de especies arbóreas con alto va-
lor proteico  para reforestar los pastizales (Ej: Leucaena) y la siembra de 
franjas con especies proteicas (moringa, morera y titonia).
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Ejemplos de experiencias exitosas

Uno de los sitios demostrativos de mayores avances lo constitu-
ye la experiencia implementada en la finca Botón de Oro, ubicada en 
Sancti Spíritus, en la cual, desde el 2010, bajo el principio de mane-
jarla con un sistema silvopastoril (SSP) —como forma de mitigar el 
efecto del cambio climático—, se iniciaron acciones para la recupera-
ción de áreas con infestación intensa de marabú para la producción 
agropecuaria. Hasta el 2018 fueron puestas en producción 90,26 ha, 
de las cuales 75,26 se dedicaron a la ganadería de leche. Se rehabi-
litaron 5 ha de sistema silvopastoril a base de leucaena (Leucaena 
leucocephala) y guinea (Megathyrsus maximum) y se establecieron 
8000 m de cercas vivas con bienvestido (Gliricidia sepium) como lin-
deros, sombra y fuente de forraje, que aportaron 23 990 postes/año 
y 35 tMV/año.

 También se establecieron franjas de titonia y bloques de morera 
que aportaron importantes volúmenes de forraje proteico y semilla 
para el resto de los productores ganaderos de la cooperativa y para las 
unidades productoras de la Empresa Pecuaria Managuaco. 

En la actualidad, la finca posee una densidad de 30 árboles/ha 
(40 % de lo planificado) como resultado de la regeneración de la ve-
getación natural y del mantenimiento de las especies existentes, dis-
tribuidos en las áreas de pastoreo para proveer de sombra. Como re-
sultado, se logró extender el tiempo de estancia de los animales en los 
potreros a 15 horas/día, incrementó la producción de leche de 960 L/
ha en 2016 hasta 1022 L/ha en 2018 y mejoró el flujo zootécnico de la 
hembra lechera. 

Los ingresos generados en la finca permitieron realizar los pagos 
correspondientes de los créditos bancarios en los plazos previstos. 
Por el potencial para la adaptación al cambio climático, los resultados 
productivos de la finca y la generación de ingresos por servicios am-
bientales, se prevé, en un lapso de dos años, crecer el área del sistema 
silvopastoril con la introducción de especies de frutales, fundamental-
mente con anonáceas, sobre las 45 ha de pastos mejorados ya estable-
cidas durante el proyecto.
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Hoy la finca cuenta con suficiencia alimentaria para to-
das las categorías del ganado. Tenemos cuartones y tra-
bajamos en la siembra de árboles de frutales y madera-

bles. También tenemos bancos proteicos y de biomasa. El proyecto 
Agrocadenas llegó para hacer cumplir nuestros sueños de contar 
con una finca sostenible y prepararla para cualquier afectación 
del cambio climático.

Karel Rafael Fragoso Sánchez
 PRODUCTOR DE LA FINCA BOTÓN DE ORO. CCS ELIO TRINCADO

 SANCTI SPÍRITUS

Otra experiencia a destacar, dado que constituye referencia para el 
resto de las fincas en proceso de fomento y establecimiento de SSP, es 
la realizada en la Estación Experimental de Pastos y Forrajes de Sancti 
Spíritus (2014-2018). En áreas de esta institución se recuperaron 8 ha 
(dividido en cuartones de 0,25 ha) de un sistema silvopastoril basado 
en la utilización de leucaena (Leucaena leucocephala), algarrobo de 
olor (Albizia lebbeck) y árbol del nim (Azadirachta indica) en el estra-
to superior, titonia (T. diversifolia) sembrada en franjas (4x 1,5 m) en 
el estrato intermedio, la asociación de gramíneas (Megathyrsus maxi-
mum cv. Likoni, Brachiaria Híbrida cv. Cayman y B. Híbrida cv. Cobra) 
y una mezcla de leguminosas rastreras que se regeneraron de forma 
natural, en las que predomina teramnus (Teramnus labialis) y calopo 
(Calopogonium muconoides).

El área se dedicó a la producción de carne vacuna con machos jóve-
nes de la raza Siboney de Cuba, con ganancias de peso vivo de 0,5 kg-0,8 
kg/animal-1 día-1
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Entre las acciones que está trabajando la estación están 
las relacionadas con la introducción de tecnologías en los 
sistemas productivos que ayuden a mitigar el impacto del 
cambio climático. Una de las propuestas es la multi-aso-

ciación de gramíneas y leguminosos que garantizan una ración 
balanceada al ganado, las cuales se pueden introducir o manejar 
junto con sistema silvopastoriles y potenciar las ventajas de estos 
últimos en la adaptación al impacto del cambio climático, por sus 
beneficios en cuanto a la protección del suelo.

MSc. Yamilka Ramos Valdés
 INVESTIGADORA AUXILIAR DE LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL  

DE PASTOS Y FORRAJES. SANCTI SPÍRITUS
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PRODUCCIÓN LOCAL DE ALIMENTO ANIMAL 

PROVINCIA MUNICIPIO ENTIDAD

Sancti Spíritus

Villa Clara.

Yaguajay

Sancti Spíritus

CCS René Rodríguez

UEB Dos Ríos. Empresa Pecuaria 
Managuaco

CCS Elio Trincado

CCS Bienvenido Pardillo

CCS Raúl Gómez 

UEB de Desarrollo Ganadero Nela 

EB de Desarrollo de Novillas 
Caguanes. Empresa Agropecuaria 
Obdulio Morales

Remedios

Santa Clara

Placetas

UEB Agropecuaria Remedios

UBPC Desembarco del Granma

CCS Horacio Rodríguez

CCS Luis Ramírez López

LOCALIZACIÓN DE LOS SITIOS DEMOSTRATIVOS DE SISTEMAS SILVOPASTORILES  
CREADOS CON AGROCADENAS
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FINCA PRODUCTOR

SUPERFICIE DEDICADA  
A LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE 
Y RESILIENTE DE ALIMENTOS  
PARA EL GANADO (HA)

Siempre Viva

La Lisa

La Elisa

Ermida

Los Lazos

Lionel Gómez Hernández

Yoel Gómez Luna

Celso Quintero

Julio Viamonte

Alexis Ramos San Ramón

16

64,7

13,4

26

26

Centro  
de Desarrollo  
de Novillas

Vaquería 5 

Botón de Oro.

Jagual

Marvín Morales Suarez 

Karel Fragoso

Adolis Díaz Castro

La Bolivariana

Vaquería

Ivian Hernández Espinosa

Jorge Pacheco

57

92

88,9 
 

67

16

Osmani Castro Díaz 15,2

La Lechuza

La Reyna

41

37

560,2

Aldelio F. Domínguez Pérez

Jesús Edelio Domínguez Nazco
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Aprendizajes a compartir

Alcanzar la autosuficiencia alimentaria requiere cambios de práctica e 
innovación tecnológica a nivel de las bases productivas. Es un proceso 
paulatino que deberá enriquecerse con las experiencias y aprendizajes, 
tanto del entorno cubano como de toda nuestra región.Las experiencias 
de AGROCADENAS permiten compartir los siguientes aprendizajes:

• Productores y productoras deben realizar el cálculo de la demanda 
de alimento y agua de su masa ganadera. Les permite replanificar sus 
fincas y garantizar su sostenibilidad económica y ambiental. Poner 
a disposición de ellos la asesoría sobre nutrición animal es un valor 
agregado para toda la cadena.

• Contar con estudios de regionalización de variedades es un 
paso indispensable para lograr una oferta forrajera con mayor 
correspondencia a las especificidades edafoclimáticas de cada finca 
Invertir en estos estudios debe ser interés tanto del gobierno como  
de los actores de la cadena.

• El conocimiento de los peligros, vulnerabilidades y riesgos ante 
fenómenos meteorológicos extremos es muy importante para los 
programas de alimentación. Cuando los productores y productoras 
cuentan con servicios que les informan de forma precisa y oportuna 
pueden hacer una manejo más eficiente la alimentación.

• La conservación del alimento animal es  clave para contar con 
cadenas ganaderas resilientes a las sequías y/o a las intensas lluvias. 
La vulnerabilidad de Cuba a estos fenómenos naturales es muy alta, 
por lo que no se debe invertir y desarrollar tecnologías a favor de esa 
conservación. 

• No todas las unidades ganaderas requieren de las mismas tecnologías 
para avanzar hacia la autosuficiencia alimentaria. La escala de las 
producciones, la situación de los suelos, la disponibilidad de agua,  
la solvencia económica, entre otros; son factores de diferenciación. 
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