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En Cuba, la sustitución de los cercados, a partir de insumos externos (alambre, postes de 
hormigón y/o madera) por cercas vivas permanentes, presenta bajos niveles de ejecución. La 
sustitución de alambre y postes muertos (de madera o de hormigón) por cercas vivas constituye 
un considerable avance económico y ecológico para la agricultura local y regional. En función 
de ello se ha utilizado un amplio grupo de especies arbóreas y arbustivas, con probada 
adaptación a las condiciones edafoclimáticas de cada territorio del país, donde se han tenido en 
consideración también las tradiciones locales.  
 
Con el objetivo de conocer la situación actual de las cercas vivas en varias provincias del país, 
se condujo la presente investigación en nueve territorios: región oriental (Guantánamo; Holguín, 
Las Tunas y Camagüey); región central (Sancti Spíritus y Villa Clara) y región occidental (La 
Habana, Mayabeque y Artemisa), para lo cual se aplicó una encuesta a los dueños de las 
propiedades que poseen las cercas vivas. Entre lo más sobresaliente que se recoge en la 
encuesta está: las especies vegetales establecidas como cerca viva; su porcentaje de 
cobertura, según la edad; el tipo de suelo; la posible afectación por plagas y enfermedades y el 
tipo y frecuencia de las labores de mantenimiento. 
 
Se dispone de información, en la correspondiente base de datos del sistema Access, de 121 
fincas o lugares con cercas vivas establecidas, con 50 especies, solas o combinadas. 
 
Se destaca la predominancia de 4 especies utilizadas como cercas vivas en los 
agroecosistemas estudiados, que representan el 51% del total: Gliricidia sepium (piñón florido), 
18%; Euphorbia lactea (cardona), 15%; Bromelia pinguin (piña de ratón), 10% y Bursera 
simaruba (almácigo), 8%.  
 
En la figura 1 se muestra la frecuencia de uso de las especies de cercas vivas más 
representativas: 
 

 
 
Figura 1.- Frecuencia de uso de las especies como cerca viva  

60

52

36

27

17
14 13 11 11 10 9 8 6 5 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2

0

10

20

30

40

50

60

70



En cada territorio del país hay preferencias por utilizar determinadas especies como cercas 
vivas. En ello influye la tradición y el arraigo popular por de unas u otras especies, lo que tiene 
el mayor peso en la selección de estas, además de la adaptabilidad a las condiciones 
edafoclimáticas locales. Así, en la zona oriental abundan más Euphorbia lactea (cardona) y 
Bromelia pinguin (piña de ratón). Sin embargo, Gliricidia sepium (piñón florido) es más 
cosmopolita, con énfasis en Camagüey, combinado con piña de ratón. En la región central 
hacen mayor uso de los géneros Spondias (ciruela, ciruelón y jobo) y Bursera (almácigo). En el 
occidente (Habana) se hace un mayor empleo de las cercas vivas de forrajeras-medicinales, 
con amplia representación de Bursera simaruba (almácigo), Moringa oleifera (tilo blanco, palo 
jeringa) y Spondias (ciruela, ciruelón). En la figura 2 aparecen proporcionalmente (%) las 
especies preferidas por regiones de Cuba 
 

 
Figura 2.- Preferencias por regiones del uso de las especies de cercas vivas (%) 
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