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RESUMEN 

La investigación tuvo como objetivo determinar la distribución ecogeográfica de las 

especies proteicas Cordia alba  (ateje blanco) y Cordia collococa (ateje rojo) en la 

porción de la cuenca del río Cauto en el municipio Holguín. Se utilizó una metodología 

centrada en la investigación-acción-participativa. Las herramientas de recolección de 

datos fueron a través de visitas a fincas, encuestas e investigaciones etnográficas. Se 

encuestaron 21 pobladores, 16 productores, 3 directivos de Cooperativas de créditos y 

servicios (CCS) y 2 directivos de Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC), 

2 especialistas de la Empresa forestal (2), 3 investigadores de la Universidad de 

Holguín y 2 del Instituto de Investigaciones Agropecuarias Jorge Dimitrov de Bayamo. 

Las especies en estudio se encontraron en buen estado morfofisiológico y distribuidas 

de forma equitativa  en las localidades de San Rafael, Mayabe, Sao arriba, Cañadón, 

Güirabito y Güirabo. Como principales usos se reportaron   confección de artículos para 

la casa, cercas vivas y alimento animal. La determinación de la distribución espacial y 

los escenarios edafoclimáticos tipificados para las especies en estudio, permitieron 

conocer las zonas y condiciones de mayor adaptabilidad de las mismas en la región sur 

del municipio de Holguín perteneciente a la Cuenca del río Cauto.   

Palabras claves:  especies proteicas, Cordia, etnobotánica, distribución espacial  

 



 

 

 

ABSTRACT 

The objective of the research was to determine the ecogeographic distribution of the 

protein species Cordia alba and Cordia collococa  in the portion of the Cauto river basin 

in the Holguín municipality. A methodology focused on participatory action research was 

used. The data collection tools were through farm visits, surveys and ethnographic 

research. The research to 21 residents, 16 producers, 3 directors of Credit and Service 

Cooperatives (CCS) and 2 directors of Basic Units of Cooperative Production (UBPC), 2 

specialists from the Forestry Company, 3 teachers from the University of Holguín and 2 

of the “Jorge Dimitrov” Agricultural Research Institute of Bayamo. The species under 

study were found to be in good morphophysiological status and evenly distributed in the 

localities of San Rafael, Mayabe, Sao Arriba, Cañadón, Güirabito and Güirabo. The 

main uses were the manufacture of articles for the house, living fences and animal feed. 

The determination of the spatial distribution and the typified edaphoclimatic scenarios 

for the species under study, allowed to know the areas and conditions of greater 

adaptability of the same in the southern region of the municipality of Holguín belonging 

to the Cauto River Basin. 

 

Keywords:  protein species, Cordia, etnobotany, spatial distribution 
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I. INTRODUCCIÓN  

Para abordar temáticas relacionadas con la adaptación a los cambios del medio 

ambiente y la satisfacción de las necesidades humanas para el futuro, es esencial 

considerar los recursos fiogenéticos (Rossi 2007).  

El desarrollo de estrategias que apuesten a la conservación y utilización de estos 

recursos es uno de los objetivos propuestos por la FAO como parte del convenio sobre 

Diversidad Biológica y la Agenda 21. Las especies silvestres que se consideran para la 

conservación in situ son básicamente arbóreas, forrajeras y medicinales. También se 

incluyen las que son familia de las cultivadas, especies en peligro de extinción, así 

como las propias de un ecosistema determinado (Rivas 2001).  

Por su carácter renovable, los recursos forestales pueden constituir fuentes no 

tradicionales de materia prima para la alimentación animal (Díaz, Díaz, Alvárez y 

Herrera, 2000). En este contexto, la agroforestería es una alternativa que permite 

uniformar el suministro de forraje de alta calidad, disminuir los costos de producción y 

contrarrestar los efectos ambientales negativos de los sistemas tradicionales. Al mismo 

tiempo, favorece la diversificación de los sistemas de producción y las aplicaciones 

para la gestión de los recursos naturales (Izquierdo 2006). 

En Cuba, Febles y Ruíz (2009) y Morales, Ferrera, Cárdenas y Sánchez (2009) han 

realizado importantes estudios de prospección en las especies silvestres más 

promisorias para la alimentación animal, según establece el Tratado Internacional 

sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (Moore y 

Tymonwski, 2005). 

La región sur del municipio de Holguín se encuentra en la cuenca del río Cauto, siendo 

de interés nacional por sus limitaciones para las actividades agrícolas. Se destinan 

extensas áreas a la ganadería, siendo el clima local, tropical seco de sabana, con una 

clara distinción de dos épocas, históricamente acumula el 80,6 % de las lluvias en el 

período mayo-octubre, con un período de sequía intraestival en julio-agosto; la 
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temperatura promedio durante el año es de 25,9 ºC, según los datos climáticos de 

WorldClim (Fick y Hijmans, 2017).  

Los suelos predominantes son vertisols (85 %), con drenaje de pobre a muy pobre, con 

capacidad de retención del agua disponible de 125-150 mm, textura fina, propiedades 

vérticas en su mayoría, y prevalencia de la fracción arcillosa, que limitan su capacidad 

para evacuar el sobrehumedecimiento superficial y temporal y le confieren tendencia a 

la salinización (Verelst y Wiberg, 2012). 

Las malas prácticas agrícolas conducen al crecimiento incontrolado de las malezas, la 

erosión y otros procesos perjudiciales, que conducen a la degradación de los sistemas 

pastoriles, la disminución de la productividad, el decrecimiento de la masa ganadera y 

la producción mercantil (Villanueva, Claudio, Sepúlveda y Muhammad, 2011 y 

Murgueitio, Chará, Barahona y Rivera, 2019).  

Una alternativa lo constituye los sistemas silvopastoriles (SSP), enriquecidos por 

árboles y arbustivas proteicas. El follaje de árboles y arbustos con uso forrajero se 

caracteriza por tener un alto contenido de proteína cruda (hasta  35%), el doble o aún 

más del de las gramíneas tropicales y además contienen fibra larga, nitrógeno no 

proteico (NNP), proteínas y grasa. Las especies arbustivas y arbóreas lignifican 

principalmente en los tallos y no tanto en las hojas, como si ocurre en la mayoría de las 

gramíneas tropicales utilizadas para el pastoreo. De ahí, la mayor estabilidad en la 

calidad nutricional del follaje de las especies leñosas a través del tiempo (Oquendo, 

2006; Parra, 2015; Russo y Botero, 2017 y Peña, Benítez, Ray y Fernández, 2018).  

La adaptación de especies a regiones en épocas de sequías prolongadas y con baja 

oferta de gramíneas, las convierten en una opción de especies comestibles por los 

animales, además por ofrecer reducción de los costos de producción por la disminución 

en el uso de productos químicos para el control de malezas y mayor conocimiento local 

de los productores sobre arbóreas consumidas en pastoreo (Duran, 2016; Ruso y 

Botero, 2017). 
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Seguido del análisis de las bibliografías consultadas, se considera que la gran mayoría 

de las investigaciones en Cuba, relacionadas con el uso de especies arbustivas 

forrajeras se han dirigido a unas pocas especies, como: Leucaena leucocephala 

(leucaena o lipilipi), Tithonia diversifolia (titonia), Morus alba (morera), Moringa oleífera 

(moringa), Gliricidia sepium (jupito o piñón florido), etc. 

Parra (2015) y Peña et al. (2018) destacaron el uso de estas especies en los municipios 

de “Calixto García”, Cacocum y “Urbanos Noris”. Para L. leucocephala y G. sepium se 

reportan usos de pastoreo y, en corte y acarreo se reportan M. alba, M. oleifera y T. 

diversifolia. Sin embargo, estas especies presentan  exigencias a determinados 

condiciones edafoclimáticas y a manejos que requieren altos insumos y riego, lo que 

dificulta su establecimiento y explotación en varias de las tipologías edafoclimáticas 

presentes en la cuenca del río Cauto (Benítez et al., 2015, 2016a y 2016b).  

No obstante, existen otras especies de árboles y arbustivas proteicas localizadas en 

territorios ganaderos o cercas de estos, que pudieran ser promisorias para a 

alimentación del ganado y no son usadas por falta de conocimiento de las propiedades 

y manejo de mismas. 

La presente investigación forma parte de los resultados del proyecto “Árboles y 

arbustivas proteicas promisorias para la ganadería en la porción holguinera de la 

cuenca del río Cauto” desarrollado por el Departamento de Ciencias Agropecuarias y el 

Instituto de Investigaciones Agrícolas Jorge Dimitrov de Granma. 

Teniendo como premisas las circunstancias científicas que encierra la importancia de 

alternativas nutrimentales para los animales se plantea como problema: Insuficiente 

conocimiento sobre la distribución ecogeográfica de las especies proteicas Cordia alba 

(Jacq.) Roem. & Schult. (ateje blanco) y Cordia collococa (L.) (ateje rojo) como 

especies de interés para la alimentación animal y su adaptación a las condiciones 

edafoclimáticas de la cuenca del río Cauto en el municipio Holguín.     

Para lo cual se valida la siguiente hipótesis: Si se conoce la distribución ecogeográfica 

de las especies proteicas Cordia alba (Jacq.) Roem. & Schult. (ateje blanco) y Cordia 
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collococa (L.) (ateje rojo), entonces se podrán utilizar en los sistemas silvopastoriles del 

territorio como alternativa de alimentación animal.   

Se plantea como objetivo general: Determinar la distribución ecogeográfica de las 

especies proteicas  Cordia alba (Jacq.) Roem. & Schult. (ateje blanco) y Cordia 

collococa (L.) (ateje rojo) en la porción de la cuenca del río Cauto en el municipio 

Holguín; para lo cual se establecieron los siguientes objetivos específicos:  

1- Inventariar las especies proteicas  Cordia alba (Jacq.) Roem. & Schult. (ateje 

blanco) y Cordia collococa (L.) (ateje rojo) en la porción de la cuenca del río 

Cauto en el municipio Holguín.  

2- Establecer los usos etnobotánicos de las especies estudiadas. 

3- Determinar la distribución espacial y los escenarios edafoclimáticos que tipifican 

la porción sur del municipio Holguín con mayor adaptabilidad para las especies 

proteicas estudiadas.    
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II. REVISIÓN BIBLIOGRAFICA 

2.1. Sistemas Silvopastoriles y  ganadería 

La ganadería es una de las actividades económicas más importantes de cualquier país; 

no obstante, los indicadores de producción han permanecido prácticamente invariables 

en las últimas décadas, teniendo repercusiones negativas sobre la economía de los 

productores; esto está asociado principalmente a la baja oferta cuantitativa y cualitativa 

de forrajes, al establecimiento del monocultivo de gramíneas, las sequías periódicas y 

la pérdida de las características fisicoquímicas y biológicas de los suelos. 

Los sistemas agroforestales y sistemas silvopastoriles enfocan su atención hacia la 

utilización de técnicas de producción más acorde con las realidades biofísicas y 

socioeconómicas de países tropicales. La generación de arreglos agroforestales 

direccionados a la transformación de los sistemas agrícolas y ganaderos 

predominantes, permitirá una mayor diversificación en relación con la oferta de 

productos al mercado y flexibilidad en el uso de las tecnologías, mejorando el retorno 

económico a corto, mediano y largo plazos. Además, los arreglos generados dentro de 

los SAF y SSP contemplan de manera implícita estrategias de conservación del suelo, 

diversidad biológica, uso racional del suelo y agua, reducción de costos, mayor flujo de 

capital y en general mejoramiento de la rentabilidad, competitividad y nivel de vida de 

los productores. 

En los sistemas silvopastoriles se desarrollan armónicamente árboles o arbustos, 

pastos y animales en interacción con el suelo. Constituyen, desde el punto de vista 

productivo, ecológico, económico y social, una de las modalidades más prometedoras 

de los sistemas agroforestales (Alonso, 2011). 

Este mismo autor, considera que en los sistemas silvopastoriles, la producción total de 

biomasa es usualmente mayor que en los monocultivos. Sin embargo, las interacciones 

que se producen entre los componentes de estos sistemas durante la explotación 

pueden determinar su capacidad productiva. Esta varía un elemento importante en el 

manejo de los pastizales, si se pretende lograr la estabilidad de sus componentes 

vegetales y se refleja en la composición botánica y en otras expresiones biológicas, 
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como el crecimiento y el rendimiento. Este hecho se reitera al evaluar sistemas 

silvopastoriles con el uso de especies arbóreas diferentes y un sistema de monocultivo 

de gramíneas. En estas condiciones, Devendra e Ibrahim (2004) señalaron que los 

sistemas con árboles tienden a diferenciarse de los que poseen pasto sin asociar, con 

rendimientos más estables en el pasto asociado. 

Se considera que la composición botánica, al igual que en otros sistemas, es un 

indicador que influye en la productividad de los sistemas silvopastoriles. Su evolución 

en el tiempo puede estar relacionada con algunos principios de explotación del sistema, 

entre los que se pueden mencionar la adecuada selección de las especies, el control 

de la sombra mediante la poda y el manejo de la carga animal, de acuerdo con la 

disponibilidad del sistema.  

La aplicación de estos elementos, en la mayoría de los casos, trae consigo mayor 

persistencia, estabilidad y productividad de la gramínea asociada en el sistema. Otro 

elemento que puede influir en la producción de biomasa se relaciona con la densidad y 

las especies de árboles con que se explota el sistema silvopastoril.  

Sobre este aspecto, Molina et al. (2001) al comparar densidades de Leucaena 

leucocephala, de 0, 6 000 y 10 000 plantas ha
-1

, encontraron que los mejores 

rendimientos se obtuvieron con la mayor densidad. En este caso, se alcanzó una 

producción en Panicum maximum vc Mombaza asociada a Leucaena, de 37.2 t MS. ha
-

1
 .año

-1
 que excedió en 30 % la de Cynodon plectostachyus, asociado con Leucaena y 

Prosopis. 

Por otro lado, en trabajos realizados por Acciaresi et al. (1994) para evaluar diferentes 

densidades arbóreas (625, 416, 312, 250 y 0 árboles ha
-1

) se informó que, en la 

producción forrajera, la penetración de la luz disminuye al aumentar la densidad de 

árboles. Así, la producción de forraje fue menor en el tratamiento donde hubo mayor 

cantidad de árboles. Estos autores concluyeron que la calidad y cantidad de la 

radiación solar fue, aparentemente, el factor limitante fundamental en el crecimiento del 

pasto. 
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Investigaciones realizadas por Alonso et al. (2005) en el Instituto de Ciencia Animal 

(ICA), señalan que durante la evolución del sistema silvopastoril leucaena-guinea hubo 

un marcado efecto en el porcentaje de materia seca de la gramínea en todos los años 

de siembra, independientemente del comportamiento estacional que presenta este 

indicador en las gramíneas tropicales. En la medida que avanzó el tiempo de 

explotación del sistema silvopastoril, el porcentaje de materia seca del estrato herbáceo 

fue menor y reflejó estabilidad estacional, en ambos períodos climáticos, con mayor 

tiempo de explotación del sistema.  

Estos resultados evidencian las bondades de la integración de especies de gramíneas 

mejoradas con árboles leguminosos en sistemas silvopastoriles y demuestran que en el 

silvopastoreo leucaena-guinea el porcentaje de PB en la gramínea se incrementa con el 

tiempo de explotación del sistema. El aprovechamiento de la fijación biológica del 

nitrógeno atmosférico a través del árbol, y el aporte que realizan ambos componentes a 

la hojarasca, son algunas de las causas de este incremento, que puede obtenerse en 

otras asociaciones. 

De la misma forma, Castro et al. (1999) señalaron que el efecto de la sombra aumenta 

la concentración de N y, consecuentemente, los tenores de PB del pasto. También, 

Mahecha et al. (1999) plantearon que el contenido de proteína bruta de la gramínea (C. 

plectostachyus) en monocultivo es muy inferior al que se encontró cuando se asoció 

con leucaena o algarrobo de olor (Albizia lebbeck). Estos autores destacaron que la 

gramínea asociada alcanzó contenidos de proteína similares a cuando se fertilizó con 

400 kg de N. ha
-1

 .año
-1

. 

Se ha informado además, que en sistemas silvopastoriles asociados, la fibra bruta 

disminuye en el pasto guinea, cuando se asocia en sistemas con árboles durante el 

período poco lluvioso y se relaciona directamente con el efecto de la sombra. También, 

se indican mejoras en la fertilidad del suelo, eficiente reciclaje de los nutrientes e 

incremento en la producción de biomasa del pasto base y total, con la consiguiente 

mejora de la calidad nutricional de la pastura asociada (Crespo, 2008). 
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Estudios realizados en Panamá, en suelos ácidos, muestran que la integración de 

Acacia mangium en pasturas con Brachiaria humidícola, contribuyó al mejoramiento de 

la calidad del forraje de la gramínea y al aumento del contenido de fósforo y nitrógeno 

del suelo, cuando se comparó con el monocultivo de B. humidícola. Además, durante la 

época lluviosa, la presencia de la fauna del suelo, en especial de las lombrices, fue 

más alta en suelos con 240 árboles. ha
-1

 de A. mangium (Bolívar 1998). 

Velasco (1998) informó que un sistema silvopastoril con A. mangium logró incrementar, 

significativamente, la materia orgánica en solo cinco años de pastoreo. La simbiosis de 

este árbol con los hongos micorrízicos puede determinar este proceso. Estos sistemas, 

en comparación con pastos puros de gramíneas, suelen conservar mejor la materia 

orgánica en los suelos, especialmente en los ácidos y en los que son pobres en 

nutrientes. De la misma forma, Alonso (2004) señaló que la macrofauna del suelo, en 

un sistema silvopastoril leucaena-guinea, se estabilizó en el tiempo con predominio de 

anélidos que favorecieron la aeración del suelo y aceleraron la descomposición de la 

hojarasca. 

Los sistemas silvopastoriles bien manejados pueden mejorar la productividad y, a su 

vez, secuestran carbono, además de representar beneficio económico para los 

productores. El carbono total en los sistemas silvopastoriles varía entre 68 - 204 t.ha
-1

. 

Una gran parte se encuentra almacenada en el suelo, mientras que los incrementos 

anuales varían entre 1,8 a 5,2 t. ha
-1

. Mediciones de reservorios de carbono en paisajes 

del trópico sub húmedo de Centro América han demostrado que el carbono total, 

almacenado (arriba y bajo el suelo) en bosques secundarios y en sistemas 

silvopastoriles, fue más alto que lo encontrado en pasturas degradadas. 

La reconversión ambiental de la ganadería es posible a diferentes niveles de análisis y 

depende de los actores sociales involucrados en las actividades productivas, su 

capitalización, nivel empresarial, organización y cultura así como de las características 

biofísicas y el estado de los recursos naturales. Hay propuestas según el tipo de 

situación y en general se recomienda una combinación de estrategias educativas, 

tecnológicas, políticas y económicas (Murgueitio,1999).  
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Es posible realizar cambios importantes en los sistemas de manejo ganadero que 

implican entre otras cosas su intensificación, mayor productividad y generación de 

bienes sociales y servicios ambientales (regulación hídrica, captura de carbono, 

conservación de la biodiversidad) en forma simultánea al incremento de la cobertura 

vegetal, liberación de áreas críticas por su deterioro o estratégicas por su valor como 

fuente de servicios ambientales en especial todo lo relacionado con la regulación del 

ciclo hidrológico a escala de predios y de micro cuencas. 

En zonas de ladera, los árboles asociados a las praderas ganaderas ejercen un efecto 

protector adicional al retener el suelo en las pendientes. La variedad de especies 

arbóreas es importante porque se requieren raíces de diferentes profundidades para 

retener el suelo en forma efectiva, particularmente durante los aguaceros torrenciales. 

Además los sistemas silvopastoriles generan beneficios adicionales para fincas 

ganaderas y permiten un ahorro de combustibles fósiles y por lo tanto reducen las 

emisiones de gases de invernadero en diversas formas (Calle, Murgueitio y Calle, 

2001): 

- Las leguminosas forrajeras arbóreas y arbustivas fijan nitrógeno atmosférico y 

permiten reemplazar fertilizantes nitrogenados. 

- Los árboles y arbustos mejoran la calidad y la disponibilidad de alimento para el 

ganado a lo largo del año, lo cual reduce los requerimientos de suplementación 

con concentrados comerciales. 

- Los cercos vivos y otros árboles asociados a los SSP producen leña. 

- Proporcionan sombra para el ganado y protección contra el efecto de los vientos. 

- Producen postes, leña y productos comercializables como miel, frutos y madera. 

- Embellecen el paisaje. 

- En algunos casos valorizan las tierras. 

Teniendo en cuenta el tipo de deterioro causado a las fuentes hídricas por las 

actividades pecuarias, se plantean las siguientes recomendaciones (Chará, 2002): 

- Establecer franjas de protección a lado y lado de los cursos de agua en los 

cuales esté prohibida cualquier actividad agropecuaria, el uso de agroquímicos y 

el acceso al ganado. 
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- Enriquecer estos corredores ripiaros con especies arbóreas y arbustivas nativas 

que protejan los taludes, incrementen la sombra y provean material vegetal 

estable que incremente la diversidad de hábitats en las quebradas. 

- Establecer bebederos sustitutos para impedir el acceso del ganado directamente 

a los cauces. 

- Restablecer el cauce de quebradas que han sido canalizadas y cuyo curso 

carece de curvas y otros atributos como piscinas. 

- Realizar campañas educativas y coercitivas para disminuir el uso de azadón y 

herbicidas, establecer coberturas nobles y labranza mínima. 

-  Incrementar la cobertura arbórea de los potreros: La introducción de árboles 

leguminosos puede disminuir los requerimientos de fertilizante nitrogenado por la 

pastura o cultivo (Murgueitio, 1999). 

Se considera que las posibilidades son amplias cuando se habla de alternativas de 

mitigación de los efectos negativos que la actividad ganadera genera en el medio 

ambiente. Por lo tanto es importante definir las especies arbóreas o arbustivas nativas 

más indicadas para cada tipo de arreglo dependiendo de los beneficios que se persigan 

y en busca siempre de crear agro ecosistemas que contrarresten los efectos antes 

mencionados. 

2.2. Generalidades sobre Cordia alba (Jacq.) Roem. & Schult = dentata (ateje 

blanco)  

Etimológicamente, el género Cordia está dedicado a Euricius Cordus (1486-1535) y su 

hijo Valerio (1515-1544), botánicos y farmacéuticos alemanes; mientras que la 

denominación específica alba se refiere al color blanco transparente de los frutos o su 

sinónimo dentata se refiere al margen aserrado de sus hojas en forma de pequeños 

dentículos.  

Martínez, Betancourt, García, Hernández y Rodríguez (2017) informan que Cordia alba 

pertenece a la familia Boraginaceae. Los árboles de la familia se distribuyen en el 

trópico y subtrópico, habitan una amplia variedad de hábitats desde el nivel del mar 

hasta cerca de 4000 m. Se distribuye en zonas secas de las Américas.  
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Figura 1. Cordia alba (ateje blanco) 

a) Arbusto con inflorescencia, b) hojas y frutos en desarrollo, c) Frutos. 

Fuente: Fotos tomadas por el autor. 

 

Es un árbol pequeño de  2-10 m de altura, se caracteriza por su porte irregular, tronco 

corto, frecuentemente torcido, y copa muy ramificada. Su corteza de color gris o pardo 

grisáceo, muy fisurada, con ramas largas y extendidas.  

Las hojas son simples y alternas de 3-13,5 cm de largo, 2-7 cm de ancho, elípticas a 

elíptico-ovadas o redondeadas, ápice agudo o redondeado y contienen pequeños 

dientes en el borde (de ahí el nombre específico de dentata), los cuales son una 

continuación de los nervios secundarios (Bisse, 1988, Martínez et al. 2017).  

Las flores son blancas-amarillas pálidas y muy vistosas. Producen néctar y son 

polinizadas por abejas y otros insectos. Forman inflorescencia en cimas paniculadas, 

hasta de 20 cm de ancho, con muchas flores. El fruto es ovoide, 1-1,5 cm de largo, 0,6 
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cm de diámetro, blanco y casi transparente cuando maduro (de ahí el nombre 

específico de alba).  

Es comido por aves, monos, murciélagos e iguanas, atraídas por la pulpa jugosa y muy 

dulce. Los mucilagos presentes en los frutos, se utilizan en la industria farmacéutica 

para la elaboración de saciantes en dietas hipocalóricas, debido a sus reservas 

hidrocarbonadas, también se presentan en el agua de las plantas proporcionándoles 

elasticidad y suavidad (Oliveras, 2011).  

El follaje presenta valores aceptables de proteína cruda en las hojas (hojas 16-20%) y 

en los tallos tiernos (7%). La digestibilidad es baja (hojas 36%, tallos tiernos 25%) 

debido a un alto contenido de taninos, por lo que no debe usar como dieta única. Sin 

embargo unida con otras plantas forrajeras es muy saludable para los animales.   

Taxonomía de C. alba (dentata) 

Reino: Plantae 

Subreino: Tracheobionta 

División Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Subclase Asteridae 

Orden: Lamiales 

Familia: Boraginaceae 

Subfamilia: Cordioideae 

Género: Cordia 

Especie: C. alba  

Martínez, Orea y Martínez (2014) destacan que esta planta crece en climas con 

precipitaciones de 600 a 2000 mm, en suelos arenosos y silíceos arenosos. En 

condiciones de bosque seco, en las partes bajas, planas con pH básico y con drenajes 

ligeramente impedidos, ya que la especie soporta inundaciones temporales, con una 

estación seca definida. 

No crece muy bien en elevaciones mayores a 4000 msnm con plántulas ya que se ha 
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observado que la especie muestra problemas de adaptabilidad al sitio, pH ácidos y 

pendientes muy pronunciadas. La temperatura media anual oscila entre 24- 28ºC. 

2.3. Generalidades sobre Cordia collococa (L) (ateje rojo)  

La especie (Cordia collococca L), ateje o ateje rojo, es autóctona de Cuba y existe una 

riqueza natural distribuida en los agroecosistemas. Es una especie botánica arbórea 

característica de bosque seco, crece en una variedad de suelos, sobre todo en los 

calcáreos. Pertenece a la familia de las Borraginaceas y en la década de los 60 del 

siglo XX se habían identificado en Cuba, unas 300 especies del género Cordia (Roig, 

1988). 

 

Figura 2. Cordia collococa (ateje rojo) 

a) Ramas y pedúnculos florales, b) inflorescencia, c) Frutos. 

Fuente: Fotos tomadas por el autor. 

 

Esta especie se encuentra ampliamente difundida en diversos suelos, particularmente 

en los rojos, en las provincias occidentales aunque prefiere los calcáreos. Presenta 
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porte pequeño a mediano de 8-17 m de altura, alcanza 16 m de elevación, de diámetro 

entre 20-40 cm, ramifica a poca altura con una copa amplia, su corteza es de color gris 

a canela, con grietas finas verticales, con camellones angostos y corchosos que se 

caen en bloques pequeños, es resistente a la sequía (Bisse, 1988 y Martínez et a., 

2017). 

Taxonomía de C. collococa (dentata) 

Reino: Plantae 

Subreino: Tracheobionta 

División Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Subclase Asteridae 

Orden: Lamiales 

Familia: Boraginaceae 

Subfamilia: Cordioideae 

Género: Cordia 

Especie: C. collococa  

Esta planta crece en climas con precipitaciones de 600 a 2000 mm, en suelos 

arenosos, arcillosos y silíceos arenosos. En condiciones de bosque seco, planas con 

pH básico y con drenajes ligeramente impedidos. No se desarrolla en elevaciones 

mayores a 4000 msnm, soporta pH ácidos y pendientes muy pronunciadas. La 

temperatura media anual oscila entre 24- 28 ºC (Martínez, Orea y Martínez, 2014). 

2.4. El Sistema de Información Geográfica y Teledetección. Los mapas de 

distribución ecogeográfica vegetal 

En la actualidad la mayoría de los profesionales de las geociencias están usando 

computadores para la manipulación de la información espacial. En este contexto uno 

de los productos más significativos son los Sistemas de Información Geográfica o 

simplemente SIG (GIS, Geographic Information System) (Parra, 2015).  
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El impacto de los SIG se ha manifestado en todos los campos que usan Información 

Geográfica (IG): administración de recursos, planificación del territorio, transporte, 

marketing, entre otras, por lo que constituyen una herramienta necesaria en el 

desarrollo local. El último propósito de los SIG es proveer soporte en la toma de 

decisiones basado en información espacializada, para dar solución a problemas 

complejos. Por ejemplo, se puede utilizar el SIG para investigar la asociación espacial 

entre la distribución de una determinada formación forestal y los tipos de suelo, o entre 

el pH del agua y la vegetación local, y por supuesto para el mantenimiento y uso datos 

espaciales y administración de bases de datos de roles (catastro de predios), como 

también para la producción de cartografía. La aplicación de un SIG permite una o más 

de las siguientes actividades: organización, visualización, consulta, combinación, 

análisis y predicción (Peña et al., 2018). 

Las informaciones sobre la adaptación de las plantas pueden ser muy útiles en 

estudios de los agroecosistemas ganaderos. Los mapas de caracterización 

ecogeográfica del terreno (ELC) constituyen una herramienta nueva en esta dirección 

con gran potencial. Su función para caracterizar preferencias del hábitat de la planta 

fue con la que se comparó existir regiones ecológicas y mapas terrestres de la cubierta. 

Los mapas ecogeográficos de caracterización de tierra ofrecen un objetivo y la 

estrategia reproducible para las categorías ecogeográficas útiles y decisivas para 

identificar la adaptación de planta (Parra, 2015). 
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III. MATERIALES Y METODOS 

La investigación se realizó en la porción sur del municipio Holguín perteneciente a la 

cuenca del río Cauto, en el período de marzo a septiembre de 2021. Se definieron 

como escenarios las localidades de San Rafael, Mayabe, Cañadón, Guirabo, Guirabito, 

Matamoros, Purnio y Sao arriba.   

El municipio Holguín, con coordenadas 20°53´14˝ N76°15´47˝O/ -76.263055555556, 

está ubicado al oeste de la provincia del mismo nombre. Limita al norte con los 

municipio de Gibara y “Rafael Freyre”, al sur con los municipios de Cacocum y “Urbano 

Noris”, al este con Báguano y al oeste con el municipio Calixto García. Tiene una 

extensión de 656,0 Km
2
 que representa el 7,1 % del área total de la provincia y una 

altura de 146 m.s.n.m. La población es de 355,016 habitantes y una densidad de 522,6 

hab/km
2
  (Censo 2019). Posee fácil acceso, por la carretera nacional; el ferrocarril y el 

aeropuerto nacional e internacional.  

Está conformado por 19 consejos populares. Cada Consejo Popular tiene un 

representante de la agricultura que desempeña múltiples funciones relacionadas con 

las diferentes actividades del sector agropecuario. El clima es tropical seco, como en 

todo el país y se diferencian dos épocas: la seca que se extiende del mes de noviembre 

a abril y la época de lluvia es de mayo a octubre. 

El sector cooperativo del municipio se divide en Unidades Básicas de Producción 

Cooperativa (UBPC) (17%), Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA) (27%) y 

Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS) (56%). 

La estructura del uso o distribución de las tierras de las UBPC ganaderas presentan 

diferencias notables, observándose desequilibrios es su explotación en función de 

producir alimentos de buena calidad que permitan una adecuada satisfacción de las 

necesidades nutricionales de los animales en cada una de ellas. Las Unidades Básicas 

de Producción Cooperativas Rolando Pérez Quintosa, Pity Fajardo y Cuba Si, no 

rebasan el 40 % de las áreas de pastos mejorados con una gran proporción de pastos 

naturales, monte y manigua. La representación de la producción de leche de las 
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cooperativas del municipio indica el gran peso que tiene el sector privado en dicho 

indicador productivo, de lo cual se deriva la importancia de este sector en el 

cumplimiento de los objetivos del programa de desarrollo ganadero, por lo que resulta 

necesario implementar y desarrollar una estrategia de trabajo diseñada a prestar una 

mayor atención a estos productores, basada en el mejoramiento racial de sus animales, 

en la introducción de tecnologías sostenibles con base alimentaria de pastos y forrajes 

mejorados, entre otros recursos. 

 

Figura 3. Mapa de la Provincia y Municipio de Holguín.  

Instituto Nacional de Ordenamiento y Urbanismo/Holguín.  

 

Se aplicó una metodología centrada en la investigación-acción-participativa. Las 

herramientas de recolección de datos fueron a través de visitas a fincas, encuestas e 

investigaciones etnográficas (Rodríguez et al., 2019).  
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Las encuestas se elaboraron teniendo en cuenta el Modelo Teórico de la Comunicación 

para el Desarrollo, el cual propone la interrelación entre el Interlocutor-Medio-

Interlocutor (I-M-I), siendo un movimiento de localización, de diálogo y relación, que 

permitió fortalecer lo local, basándose en la integración de experiencias generadas, las 

tradiciones y usos de las plantas con diferentes fines (Verde et al., 2012). Las 

encuestas fueron realizadas a 21 pobladores, 16 productores, 3 directivos de 

Cooperativas de créditos y servicios (CCS) y 2 directivos de Unidades Básicas de 

Producción Cooperativa (UBPC). 

A los especialistas de la Empresa forestal (2), investigadores de la Universidad de 

Holguín (3) y del Instituto de Investigaciones Agropecuarias “Jorge Dimitrov” de 

Bayamo (2) se les realizó una entrevista con el objetivo de conocer el potencial de las 

especies estudiadas en este territorio, sus usos y posibilidades de aplicación en la 

alimentación animal. Además se tuvieron en cuenta criterios como:  abundancia y 

distribución de la especie en categoría suficientemente representativa sin comprometer 

su supervivencia, grado de conservación y amenaza de la especie, si la aplicación en la 

alimentación animal se opone a los usos más comunes de la especie, interacción de la 

especie con las variables edafoclimáticas,  modo de reproducción y explotación, y la 

compatibilidad entre las tecnologías de explotación, producción de alimento animal y 

silvopastoreo. 

El inventario florístico de las especies arbustivas C. alba (ateje blanco) y C. collococa  

(ateje rojo) se realizó  por simple inspección visual siguiendo las metodología 

propuestas por Claro (2002) y Morales, Ferrera, Cárdenas y Sánchez  (2009); así como 

la modelación ecogeográfica de la distribución de estas especies se efectuó con ayuda 

de un GPS Etrex 20 y la aplicación móvil Locus pro.  

Se delimitaron transeptos de longitud variable, en dependencia del tamaño de los 

cuartones, oscilando entre 100 y 200 m de largo por cinco de ancho. El número de 

transeptos por sitio de muestreo, en algunos casos, varió en dependencia del terreno 

(montañas, bosques, áreas cultivadas, sabanas despobladas, homogeneidad de las 
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poblaciones de arbustivas, entre otros). En cada uno de los transeptos se registraron 

todos los ejemplares de las especies proteicas objetos de estudio.  

Las especies fueron identificadas por el método de observación y descritas según las 

normas de taxonomía vegetal (Clase, Familia, Género y Especie) según las claves de la 

Flora de Cuba de los Hermanos León (1964) y el Diccionario Botánico de Nombres 

Vulgares Cubanos de Roig (1965). Se tomaron fotografías como evidencias de las 

características morfológicas naturales y su habitad, lo cual facilitó la determinación de 

cada especie. Además, se herborizó una muestra de cada una de ellas y fue llevada al 

Jardín Botánico para confirmar la determinación de las mismas.  

Se emplearon software de Sistema de Información Geográfica como DIVA y ArcGIS 

10.2 para identificar los escenarios edafoclimáticos que tipifican el territorio objeto de 

estudio y la modelación ecogeográfica de la distribución de las especies seleccionadas 

de interés para la alimentación animal. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

4.1. Inventario de los ejemplares de las especies proteicas  Cordia alba (Jacq.) 

Roem. & Schult. (ateje blanco) y Cordia collococa (L.) (ateje rojo) en la porción sur del 

municipio Holguín  

Tabla 1. Inventario florístico de las especies Cordia alba (Jacq.) Roem. & Schult. (ateje 

blanco) y Cordia collococa (L.) (ateje rojo) en las localidades objeto de estudio 

Nombre 

científico 

Nombre 

vernáculo 

Localidad 

San 

Rafael 

Localidad 

Mayabe 

Localidad 

Sao 

arriba 

Localidad 

Cañadón 

Localidad 

Guirabito 

Localidad 

Guirabo 

Total 

Cordia 
alba 

Ateje 
blanco 41 39 31 34 36 38 219 

Cordia 
collococa 

Ateje rojo 
28 26 21 23 27 21 146 

Fuente: Resultados aportado por los autores. 

Se observa que ambas especies se encuentran distribuidas de forma equitativa en 

cada una de las localidades estudiadas, lo que pudiera concluirse que presentan buena 

adaptación a las condiciones edafoclimáticas del territorio, criterio que coincide con las 

consideraciones de Savón et al. (2011).  

En el 96% de las muestras se observó que las plantas estaban en perfectas 

condiciones fisiológicas, el follaje vigoroso sin síntomas de presencia de plagas en las 

hojas o de desnutrición por estrés hídrico o mineral y buena densidad de flores y frutos.   

Los resultados del trabajo de campo coincidieron con los informes de Olivera, Machado 

y Fung (2008), quienes afirman que las especies estudiadas, en mayor grado o no, 

pertenecen a la vegetación natural de la zona. Además, constituyen una fuente 

alternativa de alimento para diferentes especies de animales. 

Renda, Calzadilla, Jiménez y Sánchez (1997), indican que estas especies arbóreas 

aceptan un amplio rango de precipitaciones (desde 600-800 mm hasta 1000-1500mm) 

y se adaptan a los suelos de la región sin muchas exigencias, lo que hace que se 
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desarrollen en diversos tipos de suelos y en alturas de 600 a 700 m. Así como, cumplen 

funciones ecológicas al proteger al suelo de la erosión, conservar su humedad y 

disminuir la evapotranspiración de las plantas. 

Bisse (1988) informó que las especies del género Cordia se encuentran distribuidas en 

todas las provincias orientales, desde los montes secos, maniguas, bosques, montañas 

y vegetación secundaria.   

De la misma forma, Batista, Peña y Morales (2021) reportaron estas especies como 

altamente distribuidas en las localidades muestreadas, objetos de estudio, y con 

contenidos de proteína y buena digestibilidad,  por lo que pueden ser utilizadas como 

alternativas nutricionales para los animales. 

4.2. Etnobotánica de las especies Cordia alba (Jacq.) Roem. & Schult. (ateje 

blanco) y Cordia collococa (L.) (ateje rojo)  

Tabla 2. Relación del estudio etnobotánico de las especies Cordia alba (Jacq.) Roem. & 

Schult. (ateje blanco) y Cordia collococa (L.) (ateje rojo) en las localidades objeto de 

estudio 

Nombre 
científico 

Alim. 
humano 

Alim. 
animal 

Medicina Maderable Cercas 
vivas 

Combustible Sombra 
Religión/ 
Artículos 
religiosos 

Cordia 
alba 

0 % * 
 

0 % ** 

50% * 
 

100% ** 

0% * 
 

85% ** 

76% * 
 

100% ** 

81% * 
 

100% 
** 

0% * 
 

100% ** 
0% * 

 
100% ** 

0 % * 
 

0 % ** 

Cordia 
collococa 

0% * 
 

0% ** 

66% * 
 

100% ** 

0% * 
 

85% ** 

47,6% * 
 

100% ** 

66,% * 
 

100% 
** 

 
0% * 

 
100% ** 

0% * 
 

100% ** 

0% * 
 

0% ** 

 

Fuentes: 

 * Datos de encuesta aplicada a pobladores, productores y directivos de entidades productivas. 

 ** Datos de la entrevista a especialistas de la Empresa Forestal, Holguín e  investigadores  de  la  

Universidad  de  Holguín  e  IIA  “Jorge Dimitrov”. Proyecto “Árboles y arbustivas  proteicas  promisorias  

para  la ganadería en la porción holguinera de la cuenca del río Cauto” 

 

En la tabla 2 se observa que los encuestados solo reportaron como principales usos: 

maderable (confección de artículos para la casa), cercas vivas y alimento animal.  
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Se considera importante destacar que en el caso de la alimentación animal, solo 50% 

utiliza al ateje blanco y el 66% al ateje rojo. Sin embargo cuando se les preguntó si 

utilizaban otras plantas, el 100% nombró a Leucaena leucocephala (lipilipi o leucaena),  

Moringa olieifera (moringa) y Tithonia diversifolia (boton de oro o titonia). Esto quizás 

pudiera estar dado por los programas nacionales de siembra y uso de estas plantas 

forrajeras.   

En el resultado de las encuestas, se puede apreciar que las especies del género Cordia 

no son prácticamente utilizadas como alimento animal.  Estos resultados demuestran 

que hay que buscar alternativas de alimentación animal a base de forrajes variados, 

utilizando otras especies proteicas que habitan en las fincas o áreas colindantes a 

estas, como son las dos especies en estudio. 

En estudios realizados por Carballosa (2012) y Martínez et al. (2017), destacan que la 

media de los porcentajes de proteína bruta (16-20%) y fibra bruta de estas especies 

son superiores a otras plantas forrajeras, considerando al fruto de las especies con 

potencialidades para alternativas alimentarias para los animales de interés económico 

como aves, cerdos y ganado bovino.  

Estos autores, refieren además, que como los valores de proteína bruta (PB) de los 

frutos de superan los valores del salvado de maíz y la polidura de arroz, alimentos 

utilizados frecuentemente en la alimentación de las aves, además se puede observar la 

similitud de los valores de PB que presenta con las alternativas alimentarias del 

suplemento de follaje de plátano y harina de árbol del pan, por lo que, la PB evaluada 

se considera dentro de los límites que define estas especies arbóreas como potencial 

forrajero ya que superan el 8 % de proteína bruta. 

Estas especies son muy utilizadas en la alimentación animal, como leña, postes de 

cercas vivas y la madera se utiliza para fabricar herramientas y sillas de montar 

(monturas), de sus flores se fabrica un medicamento utilizado como tónico pectoral, 

sudorífico y emoliente, los frutos maduros pueden ser comestibles para muchos 

animales y la pulpa pegajosa de estos es utilizada para fabricar gomas de pegar 

(Alimentos-naturaleza, 2021). 
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En los estudios realizados por Martínez et al. (2017), los productores encuestados, 

indicaron que presentan estas especies de Cordia en sus propiedades, pues tienen 

varios usos importantes para el desarrollo de sus fincas y la alimentación de los 

animales. La utilizan como alimentos para ganado bovino, aves y cerdos de forma libre 

según la tradición. Algunos campesino, informaron que en el tiempo de maduración de 

sus frutos, las aves aumentan su peso y también el excremento que presentan un olor 

característico de la propia alimentación; comentan que los huevos de las gallinas son 

muy apetecidos por su intenso color amarillo.   

El alimento de las aves representa el costo más alto de producción, para lo cual se 

importa más del 80 % de las materias primas que se emplea para la fabricación de los 

piensos para las diferentes categorías de aves. Si se utilizan especies como estas en la 

alternativa de alimentación de las aves, pudiera tener altos impactos económicos 

(Martínez, 2014). 

Se observó que en las comunidades rurales, son muy utilizadas las ramas en forma de 

trípodes para colocar las tinajas de agua y los floreros, aunque las usan como soportes 

o mesas.  

Altieri, Koohafkan y Holt (2012) destacan que en el ambiente popular se afirma que la 

función directa de los árboles de ateje es proporcionar sombra que protegen al suelo, 

creando una atmósfera refrescante preferida, fundamentalmente por casi todos los 

animales domésticos. Por otra parte, informan que varias especies de insectos son 

atraídos por el néctar de las flores y la protección de las hojas de los árboles, 

formándose un medioambiente localizado debajo y dentro de su copa que favorece el 

desarrollo de múltiples individuos de la cadena alimenticia natural y el desarrollo de los 

cultivos agrícolas por el incremento de la polinización. 

Desde el punto de vista ambiental, Bisse (1988) y Carballosa (2012) plantean que estas 

especies de Cordia se encuentran dentro del grupo de plantas fundamentales para el 

alimento de aves silvestres.  
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Otros valores utilitarios de esta especie, descritos por estos autores, es que alberga 

especies de aves que se encuentran vulnerables como: Divesatro violaceus; Passer 

domesticus; Picidae; Tyrannus dominicensis; Coturnix coturnix; Melopyrrha nigra y 

Starnoenas cyanocephala, aprovechando su follaje copioso en el periodo reproductivo, 

hacen sus nidos para garantizar la reproducción. Esta observación indica el valor de 

estas especies como protectoras de la vida silvestre.  

También quedó demostrado en los estudios realizados por  Martínez et al., (2017) que 

existe en la población ciertas prácticas que incrementan la biodiversidad como la 

inserción de árboles que tengan la capacidad de subsidiar la sustentabilidad de los 

agroecosistemas al proveer servicios ecológicos como el control biológico. 

Además, se destaca el reciclaje de nutrientes y el uso del agua, lo cual define otras de 

las funciones de las especie estudiadas en los agroecosistemas y que según Altieri 

(2012) se trata de la necesaria relación hombre – naturaleza, para el sostenimiento de 

los agroecosistemas y por tanto de los recursos naturales del planeta. 

Se considera que es evidente la necesidad de desarrollar una cultura en el 

aprovechamiento de estas especies como alternativa alimentaria para animales. Por lo 

tanto, la inserción de las mismas, como especies acompañantes dentro de los 

agroecosistemas, puede constituir una práctica de manejo para incrementar la 

biodiversidad deseada y fortalecer las funciones ecológicos naturales, ya que la flora 

libre dentro de la cadena trófica requiere ser conservada, razón por la cual actualmente 

se asume a escala mundial como medida de evaluación de la conservación 

medioambiental. 

4.3. Distribución espacial de Cordia alba (Jacq.) Roem. & Schult. (ateje blanco) y 

Cordia collococa (L.) (ateje rojo) en la porción sur del municipio Holguín  

Se elaboró el mapa de suelo (Fig.4) perteneciente a la región Sur del municipio de 

Holguín haciendo uso del software de Sistema de Información Geográfica ArcGIS 10.2, 

con el objetivo de conocer el tipo de suelo al cual están adaptadas las especies Cordia 

alba (ateje blanco) y Cordia collococa (ateje rojo). 
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Se obtuvo que en esta región se encuentran representados mayormente los tipos 

Pardo mullido, Cálsico, Vertisol y Gley vertisol.   

 

Figura 4. Mapa de suelo. Región Sur. Municipio Holguín. Cuenca del Cauto 

Fuente: Resultado de los autores. Elaborado mediante ArcGIS Map. 

 

Se observa en la figura 5, que ambas especies se encuentran distribuidas en todas las 

localidades donde se realizó el muestreo, siendo esto un resultado positivo, pues están 

bien adaptadas a las condiciones edafoclimáticas de estas zonas.  

Renda et al. (1997), informaron que estas especies están adaptadas a diversos tipos 

de suelos, dentro los que se encuentran los vertisols y pardos con/sin carbonatos (fig. 

2) sin muchas exigencias para la humedad y los nutrientes.  
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Se considera que las características de estas especies, permiten que se desarrollen 

fácilmente y que sean sembradas en las fincas de los productores o en las áreas 

cercanas a estas, lo cual facilitaría el uso de las mismas como alternativa de 

alimentación animal.    

             

 

Figura 5. Distribución espacial de Cordia alba (Jacq.) Roem. & Schult. (ateje blanco) y Cordia 

collococa (L.) (ateje rojo) en la porción sur del municipio Holguín  

Fuente: Resultado de los autores. Elaborado mediante ArcGIS Map. 
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CONCLUSIONES 

1- Las especies Cordia alba (ateje blanco) y Cordia collococa (ateje rojo) se 

encuentran en buen estado morfofisiológico y distribuidas de forma equitativa  

en las localidades de San Rafael, Mayabe, Sao arriba, Cañadón, Güirabito y 

Güirabo.  

2-  Los pobladores, productores y directivos de entidades productivas, reportaron 

como principales usos: maderable (confección de artículos para la casa), cercas 

vivas y alimento animal. Aunque este último se reportó solo en un 50% para 

ateje blanco y el 66% al ateje rojo, lo cual demuestra que hay q intensificar su 

uso.    

3- La determinación de la distribución espacial y los escenarios edafoclimáticos 

tipificados para las especies en estudio, permitieron conocer las zonas y 

condiciones de mayor adaptabilidad de las mismas en la región sur del 

municipio de Holguín perteneciente a la Cuenca del río Cauto.    
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RECOMENDACIONES  

La inclusión de las especies Cordia alba (ateje blanco) y Cordia collococa (ateje rojo)  

como alternativa de alimentación animal en las localidades de San Rafael, Mayabe, 

Sao arriba, Cañadón, Güirabito y Güirabo, teniendo en cuenta la adaptabilidad de las 

mismas a las condiciones edafoclimáticas, las potencialidades etnobotánicas y el valor 

nutritivo para los rumiantes. 
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ANEXOS 

Anexo 1.  

 
 
 
 
 
 
Fecha:        
 
Nombre del encuestador: 
 
Nombre y apellido del encuestado:  
  
Nombre de la finca:  
 
Ubicación de la Finca: 
 
Residencia del encuestado: 
 
 

I. Historia y familia. 
 

1.1 ¿Cómo obtuvo su finca ? ( Reforma Agraria, heredada, usufructuario por tiempo indefinido, otros) : 
 
 
1.2 Área de la finca.  
 
 
1.3 ¿Ha habido variaciones en la calidad y fertilidad del suelo?  ¿Por qué? 
 
 
1.4. ¿Cuáles plantas destinadas para la alimentación animal siembra en la finca? ¿Por qué? 
 
 
1.5. ¿Cómo las obtuvo? (Se las dio el Extensionistas, productores amigos, familiares, otros) 
 
 
1.6 ¿Ha sembrado otras con este fin, alguna vez?  Por qué? 
 
 
1.7 ¿Qué cantidad de área tiene sembrada de cultivos para la alimentación animal? 
 
 

Pastos 
Mejorados Pasto 

natural 

Forrajes 
(moringa, 

titonia, 
leucaena) 

Otros forrajes 

Total 

     

Entrevista a productores sobre el conocimiento y uso de árboles y arbustivas 

proteicas 



. 
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1.8. Marcar con una cruz (X) el uso de las plantas 

 
 

 

Nombre común  

 

Cantidad 

de 

ejemplares 

en la finca 

Alimento 

humano 

 

Alimento 

animal 

Medicinal Maderable 

(vivienda, 

establos) 

Cercas Carbón Sombra Ornamental  Artesania En caso de 

utilizar la 

planta 

como 

alimento 

animal 

Definir 

Tiempo  

Ateje blanco            

Ateje rojo            

 
 
 
1.9. ¿Qué importancia le concede al uso de las plantas proteicas? 
 
 
1.10. Fuente de Abasto, calidad del agua y volumen disponible. 
 

Fuente de Abasto Calidad del Agua (BUENA, 
REGULAR MALA) 

Volumen Disponible Cualitativo 
(MUCHO, MEDIO, POCO) 

Pozo   

Río   

Presa   

Otros   

 
 



. 

 

1.11.  Practica la asociación de cultivos entre los pastos utilizados y las arbustivas?   Cuáles ? 
 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
 

1.12.  Sistema de Crianza 
Composición de la Masa Ganadera. 

Categorías Cantidad  

Terneras  

Añojas  

Novillas  

Vacas  

Terneros  

Añojos  

Toretes  

Bueyes  

Toro Celadores  

Vacuno Total  

 
 

Especies ganaderas Marcar con X  Cantidad 

Equinos   

Ovinos-Caprinos   

Avicultura   

Porcino   

Cunícula   

Otros   

 
 
1.13. Utiliza los residuos de cosecha para la alimentación animal. Cantidad aproximada y tipo de 
residuo? 

 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 
1.14.  Pastorea fuera de la finca:  área y  tipo 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
 
1.15.  Qué alimentación complementaria utiliza (miel, sal, urea, pienso,  otros ...)  De donde proviene? 
 
 
 
 



. 

 

 
 
1.16. Razas ganaderas que tiene. Cual predomina? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
1.17.  Indicadores ganaderos 

 
Vacas en Ordeño: 
 
 
 Cual es la edad al primer parto de sus novillas?: 
 
 
Qué tiempo demoran sus vacas entre un parto y otro?: 
 
 
Muertes de terneros y adulto en el año?: 
 
 
Vacas Vacías 
 
Producción diaria de leche en primavera .                     en la seca : 
 
 
Ventas de carne en el año : 
 
 
 Plan de entrega anual de leche :                  Entrega real : 
 
 
 
 
 
 
 
1.18 Observaciones:  
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