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RESUMEN. 

Para el manejo adecuado de los recursos naturales en las cuencas hidrogr4ficas, se 

impone el conocimiento de los recursos agroclimáticos disponibles en los mismos 

Con este fin se estudió el comportamiento de las principales variables dimatológictu con 

marcada i r,Jl11.encia en ltu actividades ag ropecuaritu y econ6mictu en general de la zona • 

llegando a establ«er su. �gimen J dJ1tribucl6n espacio temportzl. 

Ademas de acuerdo con estos reAlltados se hacen recomendaciones para atenuar la 

lnjluancJa de los mismos. 



Introducción 

En los últimos años, las cuencas hidrográficas cuentan con mucha atención como unidades 

ambienta/es tanto a nivel nacional como internacional. 

La cuenca es un sistema productivo que recibe aportes naturales como las precipitaciones y la 

energía solar y de índole antrópico entregados por el hombre como son su trabajo, la 

incorporación de nuevas tecnologías y la presencia institucional. 

Vista como un sistema se aprecia que el manejo inadecuado de sus recursos producido por el 

constante crecimiento pob/acional con la respectiva demanda de alimentos, vivienda y la propia 

economía que exige una actividad y formato de asentamiento turístico y agropecuario, pueden 

originar diversas, alteraciones nocivas del régimen hidrológico y muchos otros fenómenos 

conducentes a la sequía y la desertificación entre otros problemas ambienta/es. 

Por ello es fundamental en las mismas el estudio de los recursos agroclimáticos, que tiene como 

objetivo evidenciar y corroborar /as características de los elementos del clima como recurso 

natural disponible de una región, ya que la acción de estos sobre los organismos componentes del 

medio es muy amplia. Pues se citan su intervención en los procesos de evapotranspiración, erosión, 

reproducción, propagación y muerte de especies vegetales y animales entre otras. 

Entonces se hace indispensable el conocimiento y adecuado manejo de dichos recursos. así como la 

identificación y mitigación de los fenómenos extremos, en aras del desarrollo sostenible de los 

territorios, por lo que es obligatorio el uso del clima como recurso natural para la planificación y 

el desarrollo de toda la actividad económica en general. 

El presente trabajo abunda en su conocimiento, contribuyendo a la adecuada gestión de este en la 

cuenca del río Mayabeque. 

Ello constituye un tema de mucha actualidad por la gestión que la Comisión de Cuencas 

Hidrográficas viene desarrollando en Cuba. 



Para acometer el trabajo se desarrolló una amplia revisión bibliográfica de obras realizadas en 

Cuba relacionadas con la temática, que constituyen antecedentes válidos para este estudio, entre 

los que aparecen Atlas Nacional de Cuba, Nuevo atlas Nacional, Atlas Climático de Cuba, Atlas 

Climático para Especialistas de la Agricultura, mapas de sequía y aridez, entre otros, donde se 

comprueba que esta área geográfica de Cuba no ha sido estudiada a profundidad en lo que 

respecta a las condiciones agroclimáticas del territorio. 

Ello generalmente es tradicional en nuestro país, ya que en algunos casos se estudian solamente los 

recursos hídricos de las cuencas, dejando prácticamente a un lado el estudio de importantes 

componentes naturales del equilibrio del sistema como el aquí atendido. 

Esto ha originado contradicciones en los territorios entre las formas de explotación irracional de 

los recursos naturales de las cuencas, donde se puede mencionar la introducción de cultivos con 

gran demanda hídrica en áreas donde no se conocen las características de la evapotranspiración y 

las precipitaciones son escasas. A partir de ello se impone el riego para la obtención de los 

rendimientos esperados, más el gasto por consumo humano y en la economía, hacen que 

disminuyan los volúmenes hídricos, aumente la concentración de las sustancias residuales vertidas 

a estos espejos, lo que redunda en el detrimento de la acuicultura y la vegetación del propio río, por 

agotamiento cuantitativo y cualitativo del recurso hídrico. 

Por tanto queda demostrada la importancia y necesidad de realizar estudios de este tipo. 

2. Materiales y Métodos

El material utilizado y presentado en este trabajo (temperatura del aire, humedad relativa, 

precipitaciones, insolación, velocidad y dirección del viento), corresponden a los observados en las 

estaciones Bainoa, Güines y Melena del Sur en el período 1981-1995. 

Para la caracterización se sectorizó el territorio de la cuenca en norte, centro y sur, aprovechando 

la ubicación de las estaciones meteorológicas por sus alturas sobre el nivel del mar, Bainoa 

80.0 m; Güines 55.21 m; Melena del sur 25.00 m. (Instituto de Meteorología, 1974) y por las 

características topográficas de las diferentes zonas que conforman esta área en estudio. 



FIGURA 1: UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LA CUENCA 



La pluviometría fue tomada de los registros realizados por el INRH en los municipios que abarcan 

el territorio de la propia cuenca (1961 - 1999). 

Los valores de algunos elementos climáticos que aparecen en tablas y gráficos se han obtenido 

siguiendo métodos establecidos por la OMM para el procesamiento y cálculo de los elementos 

meteorológicos. 

La caracterización climática de las variables vinculadas al crecimiento y desarrollo agropecuario 

se completa con la determinación de parámetros agroc/imáticos tales como fecha de paso estable 

por encima y por debajo de 25° 
C, índice de humedecimiento, evapotranspiración potencial y sequía 

meteorológica, entre otros. 

La evapotranspiración potencial fue calculada por el método de Penman modificado, según ha 

formulado el Proyecto Jnteragencias FAO -UNESCO - OMM, (Rivero, Rivero y Lapinel 1995), 

mientras que para el cálculo de la sequía meteorológica se utilizó el Programa Monitor del Sistema 

Nacional de la Sequía en Cuba del INSMET. 

DESARROLLO 

l. Características generales de la cuenca del Mayabeque,.

La cuenca del río Mayabeque posee una extensión de 465. 7 km2 
, representando el O. 44 % del 

territorio nacional. Se encuentra situada en la región sur-occidental de Cuba, muy expuesta a la 

acción de los frentes fríos y bajas tropicales. Comprende los municipios de Jaruco, San José de las 

Lajas, Madruga, Güines, San Nicolás y Melena del Sur. ( Fig 1 y 2) 

Los dos tercios inferiores de la cuenca pertenecen a la Llanura Sur de La Habana-Matanzas, sólo 

al norte una pequeña parte pertenece a las alturas de Bejucal - Madruga - Coliseo y a las alturas de 

las escaleras de Jaruco. 

La actividad económica está compuesta por agricultura cañera, cultivos varios y ganadería, así 

como por un fuerte sector industrial en zonas del municipio San José. 





Según O.N.E,1999, la población de los municipios que conforman la cuenca oscila entre 21 009 y 

71 260 habitantes. 

2. Estudio de los elementos del Clima.

2.1 Temperatura 

Entre los elementos del Clima es de vital importancia la temperatura del aire. Desde el punto de 

vista de acumulación de calor, puede considerársele como promotora y aceleradora de los 

procesos naturales y con marcada incidencia en lo social. 

Una expresión de la variable temperatura son los valores térmicos promedio de cada mes del año. 

Analizando los valores medios de cada uno de los meses se obtiene que de octubre hasta abril los 

promedios mensuales se mantienen por debajo de los 25.rl C, oscilando entre los 19.5 ºe y los 

24. O ° C en Bainoa y Güines, en cambio en Melena del Sur este período se acorta comienza a partir

del mes de noviembre y sus valores oscilan entre 20.5 y 24.1° 
C.

En todo el territorio los meses más fríos son enero y febrero, como más cálido se reportan julio y 

agosto. 

La cuenca del Mayabeque se encuentra situada en la zona donde el paso estable de las 

temperaturas medias del aire por encima de los 25rl C ocurre entre la segunda y la tercera decena 

de abril ( del. l O al 20) y por debajo de este valor entre la tercera de octubre y primera de 

noviembre (del 20 oct. al 1 O nov.) 



El número de días con temperaturas medias mayores que 25.rf está muy próximo a los 200 días. 

Además se analizaron las temperaturas máximas y mínimas medias mensuales, indicadoras del 

grado más elevado de calor y del rigor de las temperaturas más bajas en la zona. 

En las tablas No. 2 y 3 se muestran los valores térmicos máximos y mínimos medios mensuales de la 

localidad en estudio. 

En la caracterización de las temperaturas mínimas se muestra una tabla con las mínimas más bajas 

(mínimas absolutas), que se han producido en cada uno de los meses del período analizado. La 

Tabla No. 4 indica que la temperatura más baja se reportó en el mes de febrero de 1996 con un 

valor de O. 6 ° C en Bainoa, constituyendo récord nacional para el mes de febrero (Centro Nacional 

del C/ima,2001). 



Las temperaturas más elevadas (máximas absolutas) que se producen para cada uno de los meses 

se presentan en la Tabla No.5, donde aparece el mes de julio como el más cálido, con un valor 

absoluto de 36. 7'C', observado en 1986, en Melena del Sur. 

Este elemento junto a las temperaturas máximas medias es también indicador de cantidad de calor 

recibido en el lugar. 

2. 2 Precipitación 

En Grecia Platón, 42 años a.d.c., refiriéndose al bosque que existía en las montañas de Atica, 

escribió: "La precipitación anual no se perdía como ahora, en que están deforestadas las laderas y 

se le permite al agua fluir sobre las superficies desnudas hasta el mar, sino que era recibida en 

toda abundancia, en las entrañas del terreno, donde se almacenaba en su cuerpo permeable y luego 

descargaba en la forma de arroyos y ríos con abundante volumen y distribución territorial amplia. 

Los templos que sobreviven hasta los días presentes en los sitios de fuentes de agua extinguida, son 

evidencia de la validez de mi presente hipótesis ".



En nuestros días el agua también constituye un recurso natural que se conserva a través del tiempo, 

manteniendo su vital importancia social, industrial y agrícola-ganadera. Son la principal fuente de 

abasto de agua al suelo, los ríos y lagos, constituyendo así un componente principal del ciclo 

hidrológico. 

Un aspecto de gran importancia para la evaluación de las lluvias es la cantidad media de 

precipitaciones caídas en cada uno de los meses del año tabla 6) 

Tabla 6 Precipitaciones medias mensuales en el período 1931-1979 (mm) 

El análisis de la tabla señala el carácter estacional de las lluvias, observándose bien definidos los 

llamados período lluvioso y poco lluvioso extendidos de mayo a octubre y con el mayor aporte de 

precipitaciones a la suma anual, el lluvioso y de noviembre hasta abril el poco lluvioso. 

En el territorio de estudio los acumulados del período lluvioso oscilan entre 1264. O mm al centro-

este en la zona de Cayajabo y 992.3 mm al norte de la cuenca ( en Conde). 

En el poco lluvioso los valores oscilan entre 260. O mm en la Panchita al centro-este de el área y 

414. O en Conde al norte.

La suma anual en cambio refleja acumulados superiores a los 1400 mm al centro los cuales 

aumentan en una franja un poco más hacia el sur, alcanzando valores superiores a los 1500 mm 

luego nuevamente disminuyen hasta los 1300 mm en toda la zona sur. 



En todo el norte y hacia el centro se reportan valores del orden de los 1400 mm con dos centros de 

máxima superiores a los 1500 mm en Cabreras con 1586.1 mm y en el central Rubén Martínez 

Vi/lena co 1504.8 mm. 

2.3 Humedad relativa 

En los componentes de la atmosférica se haya el valor de agua, presente en el aire a causa de los 

procesos físico-biológicos de la evaporación y evapotranspiración respectivamente. 

Una de las formas de expresión de la humedad del aire es la humedad relativa, la cual se expresa 

en % y representa la cantidad de vapor de agua existente en la atmósfera respecto al valor máximo 

que podría contener esa misma masa de aire, siendo iguales la temperatura y la presión 

atmosférica. 

En la tabla No. 7 se muestran los valores de humedad relativa media mensual por estaciones (1981 

-1995)

Tabla No. 7 Valores de humedad relativa media mensual por municipio 

Donde se refleja que la humedad relativa más baja se reporta en los meses de marzo y abril con 

valores entre 76 y 79 %.

3. 4 Insolación

Es muy importante conocer la duración lumínica ya que esta actúa en el cambio del estado 

vegetativo al reproductor de muchas plantas. 

En la tabla No.8 se presentan los valores de insolación media mensual del período (1981 1995) 



En la misma se observa que los valores máximos de insolación se reportan marzo, abril y mayo. 

3.2 Viento 

Al aire en movimiento se le denomina viento y se origina como consecuencia de las diferencias de 

presión atmosférica existentes entre dos áreas. 

En la tabla anterior se observa que los vientos predominantes son del este en la parte norte y sur de 

la cuenca, mientras más próximos al centro de la misma de dirección NNE. 



Tabla No. 9 Velocidad media del viento en km/h 

Estaciones E F M A M J J A s o N D Año 

Bainoa 7.8 9.0 11.0 JO.O 9.4 7.0 6.3 5.6 5.0 6.5 7.4 

Güines 6.8 7.3 7.7 6.3 6.2 5.1 5.5 6.0 5.2 6.8 6.9 6.6 6.4 

Melena del 

Sur 8.4 9.0 10.2 9.2 8.6 6.9 6.9 6.5 6.7 7.7 8.5 8.8 "'.O

Se presenta además una tabla con la velocidad media de los vientos en la sección norte, centro y sur 

de la cuenca. ( Resumen Climático Anual por estaciones. 1994) 

3. BALANCE HIDRICO DEL SUELO.

El balance hídrico ideado por Thorthwaete, consiste en relacionar las ganancias de agua 

representadas por las precipitaciones con las perdidas por evapotranspiración potencial. 

En los valores que se relacionan en las tablas 9, 1 O y 11 del balance hídrico por estaciones en 

Bainoa, Güines y Melena se observa que los datos de evapotranspiración potencial son superiores a 

las precipitaciones durante cinco de los doce meses del año, desde diciembre hasta abril, por tanto 

en estos lugares históricamente solo es posible el almacenaje de agua en el suelo producto de las 

precipitaciones de los meses de mayo hasta noviembre. 

Respecto a la deficiencia hídrica producida por la diferencia entre la pérdida potencial de agua 

superior a la lluvia caída durante los meses de diciembre hasta abril resulta considerable ya que 

oscila entre 148. 7 mm en Bainoa y Güines respectivamente 

7.7 6.7 



T
a
b
la

 N
o.

 
9
 

B
a
la

n
ce

 H
íd

ri
co

 d
e 

B
a
in

o
a
 

V
a
ri

a
b
le

 
E

 
F

 
M

 

E
va

p
otr

a
ns

p
ir

a
ci

ó
n
 

P
o
te

n
ci

a
l 

(m
m

) 
E

o 
6
3
.6

 
7
7
.5

 
1
1
6
.8

 

P
re

ci
p
it

a
ci

ó
n
 (

m
m

) 
P

 
4
5
.1

 
6
1
.4

 
7
3
.9

 

D
efi

ci
en

ci
a
 

H
íd

ri
ca

 

(m
m

) 
-1

8
.1

-1
6
.1

-4
2
.9

In
di

ce
 d

e 

H
um

ed
ec

im
ie

n
to

 
0
.7

 
0
.7

9
 

0
.6

3
 

T
a
b
la

 N
o.

 J
O

 
B

a
la

n
ce

 H
ídr

ic
o 

de
 G

ü
in

es
 

V
a
ri

a
b
le

 
E

 
F

 
M

 

E
va

p
ot

ra
ns

p
ir

a
ci

ó
n
 

P
ot

en
ci

a
l 

(m
m

) 
E

o
 

59
.2

 
7
9
.0

 
1
0
6
.0

 

P
re

ci
p
it

a
ci

ó
n
 (

m
m

) 
P

 
3
7.

0
 

7
3
.2

 
6
2
.3

 

D
efi

ci
en

ci
a
 

H
íd

ri
ca

 

(m
m

) 
-2

2
.2

-5
.8

-4
3
.7

In
di

ce
 d

e 

H
um

ed
ec

im
ie

nt
o 

0
.6

2
 

0
.9

 
0
.5

8
 

A
 

M
 

1
3
5
.8

 
1
4
4
.0

 

5
4
.0

 
1
6
5
.5

 

-8
1
.8

-2
1
.0

0
.4

0
 

1
.1

0
 

A
 

M
 

1
2
8
.3

 
1
3
6
.5

 

4
6
.4

 
1
8
9
.0

 

-8
1
.9

5
2
.5

 

0
.3

6
 

1
.3

8
 

J
 

J
 

A
 

s
 

o
 

N
 

D
 

A
ñ

o 

1
3
3
.7

 
1
4
1
.7

 
1
3
5
.0

 
1
1
3
.7

9
7.

0
 

7
0
.9

 
6
2
.2

 
1
2
9
1
.9

 

2
4
8
.8

 
1
6
2
.4

 
1
7
8
.J

1
6
5
.9

 
1
1
9
.J

1
0
4
.1

 
6
2
.3

 
1
1
4
0
.6

 

1
1
5
.1

 
2
0
.7

 
4
3
.1

 
5
2
.2

 
2
2
.1

 
3
3
.2

 
0
.1

 
1
4
8
.7

 

1
.8

6
 

1
.1

4
 

1
.3

1
 

1
.4

5
 

1
.2

2
 

1
.4

7
 

1
.0

 
1
.1

 

J
 

J
 

A
 

s
 

o
 

N
 

D
 

A
ñ

o 

1
3
0
.5

 
1
3
7.

4
 

1
3
4
.2

 
1
1
2
.8

 
9
6
.4

 
7
1
.5

 
5
7.

5
 

1
2
4
9
.3

 

2
9
8
.4

 
2
1
6
.4

 
1
8
3
.6

 
1
8
3
.7

 
1
1
2
.3

 
8
5
.8

 
4
2
.3

 
1
5
3
0
.6

 

1
67

.9
 

7
9
.0

 
4
9
.4

 
7
0
.9

 
1
5
.9

 
1
4
.3

 
- 1

5
.2

3
5
2
.8

 

2
.2

8
 

1
.5

7
 

1
.3

6
 

1
.6

2
 

1
.1

6
 

1
.2

 
0
.7

3
 

1
.2

2
 





T
ah

fa
 N

o.
 1

1 
B

al
an

ce
 H

íd
ri

co
 d

e 
M

el
en

a 
<k

l S
ur

 

V
ar

ia
bl

e 
E

 
F

 
M

 
A

 

E
va

p
o

rr
an

sp
ir

ac
ió

n 

P
ot

l!1
1C

ia
f 

(mm)
 E

o 
6
1
.7

 
7
5
.0

 
1
0
5
.6

 
1
3
1

.5
 

P
re

c,
p

ita
ci

o
n 

(m
m

) 
P

 
3
2
.5

 
4
8
.9

 
6
4
.3

 
6
6
.l

D
efi

ci
en

ci
a

 
H(dr

ic
a 

(m
m

) 
-2

9
.2

-1
6

.J
-4

1
.3

-6
5

.4

In
d

ic
e 

de
 

H
um

,·d
ec

im
ie

nt
o 

0
.5

2
 

0
.6

5
 

0
.6

0
 

0
.5

0
 

M
 

1
3
2

.7
 

1
7

5.
7

 

4
3
.0

 

l.
3

1

J
 

J
 

A
 

s
 

o
 

N
 

D
 

A
ñ

o 

J
U
.

O
 

1
3
1
.8

 
1
2
8
.4

 
/
1
2

.5
 

9
3
.8

 
6
9
.9

 
5
9
.J

1
2

2
6
 

2
6
6
.6

 
1
8

8
.4

 
2
3
1
.4

 
2
1
8
.1

 
1
1
6
.8

 
6
0
.7

 
2

4
.3

 
1
4
9
3
.8

 

1
4
2
.6

 
5
6
.6

 
1
0
.3

 
/
0
5
.6

 
2
3
.0

 
- 9

.2
-3

8
.4

2
6

7
.8

 

2
./

S
 

J.
4

2
1
.8

 
/
.9

3
 

J
.2

4
Q
.8

6
0
.4

1
 

l
.2

1
 

-
�

-





Se calculó además el índice de humedecimiento por meses y anual, (tablas 9,10 y 11) con valores 

mensuales hasta de O. 4 en el mes de abril en Güines, Bainoa, lo que no corrobora que estamos en 

presencia de un mes seco para la mayor parte del territorio. 

El índice de humedecimiento anual es superior a 1.0 para toda el área en estudio caracterizando la 

zona como húmeda en general, con presencia de sequía agrícola solo durante el período lluvioso. 

En los gráficos 1,2 y 3 pertenecientes al balance hídrico de acuerdo al sistema de Thornthwaete >

construido con las variables evapotranspiración potencial y precipitación se observa el déficit 

hídrico reportado durante los meses del período seco. 

4.SEQUIA

La sequía meteorológica puede expresarse diciendo que es cuando la precipitación resulta inferior 

a los niveles esperados durante un largo período de tiempo, causando un agudo desequilibrio 

hídrico. 

Las sequías son fenómenos temporales que pueden ocurrir en cualquier región del mundo y 

generalmente en aquellas zonas donde la precipitación es variable. 

El comportamiento estacional de las precipitaciones en nuestro clima conduce a la existencia de un 

período poco lluvioso y uno lluvioso. En caso de existir escasez de agua en el período seco, ello no 

sería desastroso se manejan adecuadamente los recursos hídricos almacenados, en cambio la falta 

de precipitación en el período lluvioso deprime el manto friático, afecta la recarga de las presas y 



de mantenerse por periodos prolongados y en áreas extensas la di6J10nibilidad de agua .R?ni 

lnsu.jlclente, ocasionando tenaones y privaciones severas con el consiguiente deterioro del medio 

ambiente. 

Se realaó el estudio de la presencia de Geqllla en periodo llllvioso (mayo-octllbre) para el periodo 

seco 1961-1992, para conocer lafrecuencia de la misma. 

Este análisis se hiz,o por separado por décadas (61-70. 80-81, 81-90, y 91 hasta el 98) y por rangos 

de sequla para su mejor comprensJ6njuaron agrupadas estas en débiles. m«/Jas y severas. 

Esto muestra que durante el periodo 61-70 se registraron 53 aequlas de los tipos moderado y 

severo, en el áreas de estudio. En lt1. década del 71 tl.l 80 se obserwzron 57 de este mismo tlpo de 

seqada. en la década del 80 aJ 91 se regfatraron 84 y en los aflos del 91 al 98 se reportaron 39 a 

pesar de no contar con .2 a/los de informaci6n. 

También se analaó la iistrihllcidn espacial de las mi811'1tlS en el periodo comp/l!to de eshulio (61-98) 

donde se observa la mayor afectacl6n por sequfas mcderadas J severas tl.l noroeste en la zona de 

C4brtlras, CAi Oswzldo Sánchn, Ouiguas, El Condo y Ca,abaJJo, con dos JJIUIIOB tambi,n 

loctl.117.ados al centro y aJ este en áreas del e.Al Santa Coloma y Olyajabos. 



ANALISJS Y DISCUSJON. 

Valoración de los recursos agroclimáticas de la cuenca. 

Temper.atura del aire. 

El número de días con temperaturas medias diarias superiores a los 25.0 º C se reporta próximo a 

los 200 en Bainoa y Güines, siendo superior en el territorio de Melena del Sur lo que resulta de 

interés para la distribución racional de los cultivos a establecer en la zona ya que la Papa y 

algunas hortalizas son exigentes de las temperaturas medias del aire con valores estables por 

debajo de ese rango durante casi todo su ciclo de vida. 

La fecha de paso estable por encima de los 25 'C ocurre en la segunda mitad de abril en las tres 

zonas y debe ser tomada en cuenta ya que estas marcan el comienzo del período lluvioso así como 

el comienzo del crecimiento intensivo de algunos cultivos agrícolas. 

El paso estable de la temperatura por debajo de los 25.0'C entre la tercera decena de octubre y la 

primera decena de noviembre, este es un indicador del comienzo del período seco, así como el 

inicio de la siembra de los cultivos temporales y de los preparativos para el comienzo de la zafra 

(Enma P. 1982) 

PRECIPITACION 

El área de cultivo se encuentra situada en una zona de abundantes precipitaciones pero en los 

meses de diciembre a abril la perdida de agua por evapotranspiración potencial supera el ingreso 



por las precipitaciones lo que provoca un déficit hídrico en la zona, la zona noroeste es susceptible 

a los procesos de sequía moderadas y severas, situación que debe ser manejada adecuadamente por 

agrónomos, trabajadores del sector agropecuario y administrativos en general para no originar 

deterioro de los componentes naturales del sistema. 

CONCLUSIONES 

1) La zona co"espondiente a la cuenca del río Mayabeque es susceptible a los procesos de sequía

moderadas y severas durante el período lluvioso.

2) Los cálculos de balance hídrico muestran que el territorio en estudio presenta deficiencia

hídrica durante cinco meses del año, lo que limita las actividades agrícolas en condiciones de

secano, así como las ganaderas por la escasez de pastos frescos en este período del año.

3) Los meses más fríos en la zona resultaron ser los de enero y febrero y los más cálidos los de

julio y agosto.

4) La suma anual de precipitaciones en la zona de la cuenca oscila entre 1349. 2 y 1586.1 mm.

RECOMENDACIONES 

Teniendo en cuenta la importancia de lograr un desarrollo sostenible en la cuenca del río 

Mayabeque se recomienda que: 

1) La rigurosa selección de cultivos y variedades en dependencia de las exigencias, tolerancias y

adaptabilidad de los mismos a las condiciones climáticas de la zona antes de ser introducidos .

2) La utilización de estos resultados para:



• La ejecución y evaluación de las labores de cultivo y de forma particular para la aplicación de

los riegos compensatorios.

• La evaluación periódica de las condiciones agrometeorológicas de crecimiento y desarrollo de

los cultivos agrícolas así como la distribución espacio-temporal de las plagas y enfermedades

más frecuentes en las plantaciones y animales.

3. Utilizar este resultado como material de consulta para los decisores y administrativos del

te"itorio en la toma de medidas proactivas y participativas en correspondencia con el manejo 

adecuado del medio ambiente lo cual debe ir unido al uso del pronóstico del tiempo y del clima en 

aras de evitar las contradicciones entre las formas de explotación de los recursos naturales del 

territorio y reducir la vulnerabilidad ante los riesgos potenciales y reales además de aprovechar las 

oportunidades de desarrollo del territorio. 
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