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Conservación de la biodiversidad y uso de 
las plantas cultivadas en huertos caseros de 
algunas áreas rurales de Cuba

MARITZA GARCÍA  LEONOR CASTIÑEIRAS, TOMÁS 
SHAGARODSKY, ODALYS BARRIOS, VICTOR FUENTES, VICTORIA 
MORENO, LIANNE FERNÁNDEZ, ZOILA FUNDORA-MAYOR, RAÚL 

CRISTÓBAL, VICENTE GONZÁLEZ, PEDRO SÁNCHEZ, FIDEL 
HERNÁNDEZ, CELERINA GIRAUDY, R. ORELLANA, ROBERTO 

ROBAINA , ARACELY VALIENTE y ANDREU BONET (nota 1)

Resumen

Con el objetivo de evaluar las potencialidades de los huertos caseros 
en la conservación in situ de los recursos genéticos de plantas culti-
vadas se visitaron 107 huertos caseros, y de ellos se seleccionaron 
39 (13-12-14 respectivamente en cada región de Cuba en estudio: 
occidental, central y oriental).  Se observaron en total 508 especies de 
plantas bajo cultivo con diferentes propósitos de uso, las que perte-
necen a 352 géneros y 108 familias. Las regiones occidental y central 
poseen un mayor número de especies comunes al ser comparadas 
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con la región oriental, mientras que el porcentaje más alto de especies 
que se encuentra solo en una de las áreas de estudio correspondió a 
la región central. En general las plantas con uso medicinal ocupan una 
posición importante dentro de los huertos caseros cubanos, también 
las especies de frutales, de acuerdo al número de especies observa-
das. El estudio de las especies claves (Pouteria sapota, Phaseolus 
lunatus y Capsicum spp.) reveló la existencia de una considerable 
variabilidad infraespecífi ca a lo largo de la Isla, manifestándose la ne-
cesidad de complementar los mecanismos de conservación in situ y 
ex situ. Con la integración de la información socioeconómica, cultural, 
geográfi ca y de diversidad útil obtenida se proponen tres áreas efecti-
vas de conservación in situ de recursos fi togenéticos.

Palabras clave: Huertos caseros, conservación in situ.

Abstract

In order to evaluate the role of home gardens in the in situ conservation 
of genetic resources of cultivated plants, a total of 107 home gardens 
were visited, and  39 of them were selected (13-12-14 home gardens 
from the Cuban western, central and eastern regions, respectively) for 
the study. The inventory of plants showed the presence of 508 species 
under cultivation for different purposes, belonging to 352 genera and 
108 families. Western and central regions have more common spe-
cies than the eastern region, while the central region had the highest 
percentage of species that were present only in one of the studied ar-
eas. Medicinal plants also occupy an important place in Cuban home 
gardens, followed by fruit trees, according to the number of species 
observed. The study of the key species (Pouteria sapota, Phaseolus 
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lunatus and Capsicum spp.) revealed the existence of considerable in-
fraspecifi c diversity throughout the Island, demonstrating the necessity 
of the complementary in situ and ex situ conservation mechanisms. 
With the integration of the socio-economic, cultural and geographic 
information, and the details of the useful diversity obtained three areas 
of in situ conservation have been proposed.

Key words: Home gardens, in situ conservation.

Introducción

Los huertos caseros han permitido la conservación de 
una buena parte de la historia cultural en Centroaméri-
ca y Caribe, ya que en estos lugares muchas especies 

vegetales útiles han sido sometidas a regímenes intensos de 
manejo sobre períodos prolongados (Blankaert et al., 2004). 
A través de los años, los agricultores han cultivado y seleccio-
nado las especies vegetales deseadas, por lo que los huertos 
caseros se han convertido en reservorios de recursos actua-
les y potenciales (Barrera,1980; Alvarez-Buylla et al.,1989), 
así como centros cruciales para la selección y la domestica-
ción de especies cultivadas de plantas (Hawkes,1983), ac-
tuando a su vez como reservas de la biodiversidad genética 
(Brush, 1999).

La diversidad vegetal en los huertos caseros se caracteriza 
por representar una gran cantidad de plantas con usos y fi nes 
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muy variados dispuestos generalmente en según una cierta 
complejidad espacial y de estratos, permitiendo una utiliza-
ción buena de factores ambientales como disponibilidad hí-
drica, nutrientes y radiación solar (Kimber, 1966; Troutner y 
Holle 1979; Wiersum, 1982). Estas plantas se utilizan común-
mente para satisfacer muchas necesidades humanas como 
alimento, medicina, combustible, material de construcción, 
fi nes religiosos, etc. (Alvarez-Buylla et al.,1989; Blankaert et 
al., 2004; Castiñeiras et al., 2001).

Los resultados preliminares de estudios conducidos sobre 
la temática de conservación in situ de recursos genéticos 
de plantas cultivadas en los últimos años en Cuba (INIFAT-
IPGRI, 1995; INIFAT/ACTAF-CROCEVIA-IPGRI, 1998; Casti-
ñeiras et al., 2000) resaltan la necesidad de continuar e incre-
mentar estas investigaciones en el futuro, así como conectar 
los resultados con otros esfuerzos que se están realizando 
para la conservación in situ de la fl ora y la fauna silvestre en 
las áreas protegidas del país, y con la conservación ex situ 
de los recursos fi togenéticos que se realiza en los bancos de 
germoplasma y jardines botánicos.

Con este propósito el Proyecto Global “Contribución de los 
huertos caseros a la conservación in situ de recursos fi toge-
néticos en sistemas de agricultura tradicional”, en el que par-
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ticipan cinco países, y que se ha desarrollado con el apoyo 
técnico y fi nanciero del Instituto Internacional de Recursos 
Fitogenéticos (IPGRI) y la Agencia Alemana para la Coope-
ración Técnica (GTZ), tiene como objetivo principal promover 
el uso y desarrollo de los huertos caseros o “conucos” en 
la conservación in situ de la biodiversidad agrícola en Cuba, 
conduciendo investigaciones que demuestren el valor de los 
huertos caseros en el mantenimiento de la diversidad a través 
de su uso. El presente trabajo resume los resultados obteni-
dos  durante la investigación realizada por el Componente 
Cubano en dicho Proyecto.

Materiales y métodos

Exploración y selección de huertos caseros

En el estudio preliminar realizado en Cuba sobre la conser-
vación in situ de recursos genéticos de plantas cultivadas en 
huertos caseros (Castiñeiras et al., 2001) se determinó la 
existencia de 30 áreas del país, con una amplia diversidad de 
especies cultivadas, así como aspectos geográfi cos, cultura-
les y socioeconómicos interesantes, los que tenían posibili-
dades para integrar estudios más profundos desde el punto 
de vista conservacionista. 
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Dentro del Proyecto Global no era posible estudiar un gran 
número de áreas, por lo que se decidió seleccionar tres de 
las antes señaladas, pertenecientes a las regiones occiden-
tal, central y oriental, como representantes de las tres am-
plias regiones ecogeográfi cas de Cuba. 

En total se visitaron 107 huertos caseros y de ellos se selec-
cionaron 39, lo que representó un 36,4 % del total de huer-
tos visitados (Tabla 1). En cada uno se realizaron entrevistas 
compartidas, principalmente con los propietarios. En cada 
caso se recogió información relativa al tipo de uso de cada 
especie y variedad de cultivo, considerando el uso primario 
en el análisis, además de las características familiares de los 
propietarios.

Tabla 1: Número de huertos visitados y seleccionados en 
cada región objeto de estudio.

Región Occidente Centro Oriente Total 
Número de huertos 
visitados

36 45 26 107

Número de huertos 
seleccionados

13 12 14 39

Porcentaje que 
representa del total

36 27 50 36,4 
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Para la selección de los huertos se tuvieron en cuenta los 
criterios que a continuación se relacionan, los que fueron el 
resultado del análisis e intercambio entre los miembros del 
equipo de investigación y especialistas de IPGRI.

  Número de especies cultivadas (frutales, viandas, hortali-
zas, medicinales, etc), con preferencia para más de 30). 

  Presencia de variedades locales/ tradicionales, mientras 
mayor cantidad, mejor.

  Fuente principal de obtención de semillas, con preferencia 
para los que producen su propia semilla.

  Tamaño y composición familiar, con preferencia para ma-
trimonios con hijos, buscando seguridad en la sucesión 
del huerto.

  Uso de los productos del huerto, con preferencia para el 
autoconsumo familiar.

  Tiempo transcurrido desde el establecimiento del huerto, 
preferiblemente más de 20 años.

  No existencia de litigios por la propiedad de la tierra.

Así mismo, se seleccionaron tres tipos de cultivo para estudiar 
de diversidad infraespecífi ca en los huertos caseros de Cuba:  
Pouteria sapota (mamey colorado),  Phaseolus lunatus (frijol 
caballero) y el complejo Capsicum spp., cuyas características 
se indican en el apartado correspondiente.
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Resultados y discusión

Las regiones seleccionadas para el estudio pertenecen al 
área de pre-montaña de tres de los cuatro principales maci-
zos montañosos del país, y como se describirá más adelante 
tienen características diferenciales, no solo desde el punto 
de vista fi togenético, sino también geográfi co, histórico y so-
ciocultural. Algunas de sus características más generales se 
muestran en la tabla 2. 

Los huertos familiares visitados se encuentran tanto en el nú-
cleo, como en las periferia de las áreas protegidas “Sierra del 
Rosario” (región occidental) y el Parque Nacional “Alejandro 
de Humboldt” (región oriental). Los miembros de las comu-
nidades de esta área han recibido, de una forma u otra, una 
educación ambiental dirigida a la conservación de la fl ora y la 
fauna silvestre del lugar. 

Las posibilidades de integración de la conservación in situ de 
recursos genéticos de plantas de cultivo con la conservación 
in situ de la fl ora y la fauna silvestre de la región es uno de 
las aspectos que se tuvo en cuenta durante el desarrollo del 
trabajo. 

En el caso de la región central las comunidades del área se-
leccionada tienen una marcada infl uencia del Jardín Botánico 
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de Cienfuegos, el más antiguo del país, fundado en el año 
1901 y que cumple las funciones de conservación y capaci-
tación en la región.

Inventario general de la diversidad cultivada ó útil 

El inventario realizado sobre las plantas cultivadas y/o útiles 
en los huertos caseros seleccionados en las tres áreas estu-
diadas reveló la existencia de 508 especies, que pertenecen 
a 352 géneros y 108 familias, distribuidas por regiones, como 
se muestra en la tabla 3. Alrededor del 80 % de esta diversi-
dad corresponde a especies cultivadas y el resto a especies 
silvestres utilizadas por las familias. 

Tabla 3: Inventario de especies en los huertos caseros de 
las regiones estudiadas. 

Región Occidente Centro Oriente Total
Especies 320 315 258 508
Géneros 235 237 204 352
Familias 91 90 82 108

El mayor número de especies registrado se observó en la 
región central, la que podría considerarse como una zona de 
transición entre la región occidental y oriental, debido a la 
forma alargada y estrecha de la Isla de Cuba.



M. García, L. Castiñeiras, T. Shagarodsky, O. Barrios, V. Fuentes, 
V. Moreno, L. Fernández, Z. Fundora-Mayor, R. Cristóbal, 

V. González, P. Sánchez, F. Hernández, C. Giraudy, R. Orellana, 
R. Robaina , A. Valiente  y A. Bonet

18ÍNDICE

 Se debe destacar la presencia de tres especies endémicas: 
Protium cubense, Garcinia aristata y Piper aduncum subsp. 
ossanum, conservadas y utilizadas como condimento en al-
gunos huertos de la región oriental de Cuba. 

La Fig. 2 permite comparar la diversidad (riqueza específi ca) 
entre las áreas seleccionadas. Se observa que aproximada-
mente la cuarta parte (24,29 %) de la diversidad total registra-
da se encuentra presente en las tres regiones estudiadas, lo 
que nos indica que existen diferencias entre ellas.  La región 

13,36
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Fig. 2. Porcentaje de especies comunes entre las regiones 
estudiadas.
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central y oriental fueron similares (coincidencia de especies) 
solo en un 5,26 %, mientras que los huertos seleccionados en 
occidente y en oriente fueron similares solo en un 4,45 %. 

En la región oriental se registró un menor número de espe-
cies en comparación con el resto de las áreas de estudio, sin 
embargo, presenta una riqueza mayor en cuanto a variabi-
lidad infraespecífi ca.  Al comparar las áreas entre sí obser-
vamos que las regiones occidental y central de Cuba fueron 
similares en un 13,36%.

El aislamiento y el difícil acceso del área, así como algunos 
rasgos sociales y culturales (fuerte infl uencia haitiana) que 
diferencian la región oriental del resto de las comunidades 
de la Isla, infl uyen en el manejo agrícola de las especies. Por 
ejemplo, las especies de raíces y tubérculos en el oriente son 
de más amplia aceptación que en el resto de las áreas y se 
ha observado una mayor variabilidad infraespecífi ca, como 
por ejemplo algunas especies de ñame (Dioscorea spp.) cuyo 
cultivo es característico de esta región. Por otro lado también 
se cultivan y consumen un mayor número de especies de 
granos (Phaseolus vulgaris, Phaseolus lunatus, Cajanus ca-
jan, Zea mays y Vigna umbellata son las más frecuentes), 
con respecto a las otras dos regiones de estudio.
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Estos resultados confi rman que la diversidad registrada, cul-
tivada en los huertos caseros estudiados  se encuentra bien 
distribuida entre las tres regiones de estudio, lo que sería el 
punto de partida para analizar estas áreas como posibles uni-
dades efectivas mínimas de conservación in situ de recursos 
fi togenéticos en Cuba. 

Utilización de las plantas del huerto

Como se aprecia en la tabla 4 y de acuerdo a su utilización 
las especies ornamentales ocupan un lugar importante en el 
huerto familiar, seguido de las plantas con uso medicinal, ma-
derable para construcción y reparación de viviendas, frutales, 
condimentos, etc. La mayoría de ellas son utilizadas para el 
consumo familiar.

Este comportamiento se mantiene en cada región, donde el 
número de especies utilizadas con diferentes fi nes es rela-
tivamente proporcional en cada región con respecto al total 
de especies presente en ellas. Las hortalizas son una excep-
ción, ya que en ellas existe un ligero aumento en la región 
central, quizás debido a que algunos huertos se ubican en 
áreas más urbanizadas, donde el acceso al agua para el rie-
go es mayor.



Conservación de la biodiversidad y uso de las plantas 
cultivadas en huertos caseros de algunas áreas rurales de 

Cuba

21ÍNDICE

Ta
bl

a 
4:

 R
es

ul
ta

do
 d

el
 in

ve
nt

ar
io

 d
e 

es
pe

ci
es

 p
or

 s
u 

us
o 

pr
im

ar
io

U
so

/ R
eg

ió
n

O
cc

id
en

te
C

en
tr

o
O

rie
nt

e
To

ta
l

O
rn

am
en

ta
le

s
13

8
12

7
87

19
7

M
ed

ic
in

al
es

64
65

56
11

4
M

ad
er

ab
le

 c
on

st
ru

cc
ió

n 
vi

vi
en

da
s 

24
22

30
54

Fr
ut

al
es

32
33

21
38

C
on

di
m

en
to

s
17

13
17

25
O

tr
os

 (c
ar

bó
n,

 le
ña

, i
ns

ec
tic

id
a,

 c
er

ca
, 

m
el

ífe
ra

s,
 e

tc
.)

9
10

4
20

H
or

ta
liz

as
9

12
7

14
C

er
ca

s 
vi

va
s

9
8

8
12

M
ad

er
ab

le
 c

on
st

ru
cc

ió
n 

in
st

ru
m

en
to

s 
de

  
tr

ab
aj

o
1

4
8

11

R
aí

ce
s 

y 
tu

bé
rc

ul
os

8
8

6
10

B
eb

id
a

4
5

5
10

G
ra

no
s

7
6

8
9

A
lim

en
to

 a
ni

m
al

3
3

4
7



M. García, L. Castiñeiras, T. Shagarodsky, O. Barrios, V. Fuentes, 
V. Moreno, L. Fernández, Z. Fundora-Mayor, R. Cristóbal, 

V. González, P. Sánchez, F. Hernández, C. Giraudy, R. Orellana, 
R. Robaina , A. Valiente  y A. Bonet

22ÍNDICE

Los campesinos cubanos manejan la diversidad a través de 
su uso, y seleccionan ésta de acuerdo a las necesidades de 
la familia, fundamentalmente a nivel de especie y dentro de la 
especie. Así, para algunos cultivos la diversidad infraespecí-
fi ca es considerable, en estos casos el número de individuos 
por especie/ variedad/ población es pequeño, sin embargo, 
para cultivos que reportan mayor benefi cio económico a las 
familias en las áreas rurales, el agro-ecosistema y el paisa-
je en general juegan un papel importante en la selección de 
las especies, pues ésta se hace para un área mayor, con 
un número reducido de especies/ variedades en un mismo 
huerto, así como, un alto número de individuos por variedad, 
en este caso los factores bióticos y abióticos del ecosistema 
se tienen en cuenta, dado que los criterios de selección fun-
damentales van dirigidos al rendimiento y la adaptación de 
la especie en cuestión, actividades que se realizan con un 
mínimo costo ecológico, dada la muy escasa utilización de 
productos químicos.

Variabilidad morfológica y mercado de las especies 
seleccionadas

Se seleccionaron tres cultivos para estudiar de diversidad 
infraespecífi ca en los huertos caseros de Cuba. Aunque en 
general algunas de estas especies no fueron inventariadas 



Conservación de la biodiversidad y uso de las plantas 
cultivadas en huertos caseros de algunas áreas rurales de 

Cuba

23ÍNDICE

entre las de mayor variabilidad infraespecífi ca en todos los 
huertos, ni en todas las regiones estudiadas, diversas razo-
nes motivaron su selección, como fueron el nivel de impor-
tancia actual para abordar el estudio en la región, de acuerdo 
al origen, dispersión y variabilidad en la misma, tiempo nece-
sario para realizar un estudio de diversidad con característi-
cas mínimas de cada especie, que fueran representativas de 
un determinado estrato, así como la posible dependencia de 
la supervivencia de la especie con respecto al manejo de la 
diversidad dentro del huerto casero.

Pouteria sapota (mamey colorado)

Se realizó  el estudio de 42 árboles localizados en huertos 
familiares y fi ncas  de campesinos en el occidente (30 árbo-
les) y el oriente (12 árboles) de Cuba. La caracterización se 
basó en 11 caracteres de los frutos y las semillas (España, 
1997), los cuales permiten apreciar una amplia diversidad de 
formas, principalmente observadas a  través del peso prome-
dio del fruto (194.0-1324.1 g), número de semillas/ fruto (1-4), 
grosor del mesocarpio (13.6-31.8 mm) y del pericarpio (1.4-
2.1 mm), entre otros. Los resultados permiten afi rmar que a 
pesar de no estar Cuba en el centro de diversidad para la 
especie, existe una variabilidad que no debe ser descartada, 
en especial para la distribución del momento de cosecha, que 
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tiene una alta frecuencia hacia los meses de abril, mayo y 
junio, con rangos que varían desde marzo hasta julio. 

No existen colecciones ex situ de la especie en el país, al me-
nos formalmente reconocidas, solo algunos ejemplares ais-
lados en jardines botánicos y una colección privada formada 
por los mejores materiales existentes en Cuba (por la calidad 
de los frutos), y que se encuentran amenazados de erosión 
genética. Se podría rescatar esta colección reintroduciendo 
los materiales en huertos de agricultores involucrados en el 
Proyecto, lo que permitiría complementar la conservación de 
ambas colecciones y aportar un nuevo renglón a la economía 
familiar.

Otras especies de interés de la misma familia Sapotaceae 
se han observado con una baja frecuencia sin llegar a tener 
la signifi cación del mamey colorado. Entre estas especies 
se encuentran el canistel Pouteria campechiana, el caimito 
Chrysophyllum cainito y el níspero Manilkara sapota.

La especie abunda en el mercado entre mayo y julio, aunque 
su presencia en el mismo puede extenderse a todo el año. El 
precio de venta de los frutos es bastante alto, aunque varía 
en dependencia del tamaño y la escasez del producto. 
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Phaseolus lunatus (frijol caballero)

Se estudiaron 53 poblaciones de las regiones occidental, 
central y oriental de Cuba (24 huertos familiares), sobre la 
base de 11 caracteres morfológicos de las semillas (IBPGRI, 
1982; Castiñeiras et al., 1991). De acuerdo a la caracteri-
zación infraespecífi ca basada en el estudio morfológico de 
las semillas, 42 poblaciones correspondieron al cv-gr. Sieva 
(79,25%), seis al cv-gr. Papa (11,34%), cuatro al cv-gr. Lima 
(7,55%) y una fue observada como maleza con característi-
cas silvestres.

Los colores primarios más frecuentes de las semillas fueron 
el blanco, el rojo y el crema, mientras que el color secundario 
más frecuente fue el marrón, así como el negro, y el rojo. 
No pudo reconocerse un patrón defi nido de variabilidad que 
diferenciara las regiones en estudio, ya que la presencia de 
los diferentes cultigrupos mantuvo el mismo patrón a lo largo 
de la Isla.

La colección ex situ de esta especie ha sido fuertemente ero-
sionada, pero se podrá rescatar una gran parte de la variabi-
lidad perdida, a través de la colecta y posterior conservación 
ex situ de las accesiones mantenidas por los campesinos en 
los huertos caseros, lo que confi rma la importancia de man-
tener ambos mecanismos de conservación (in situ y ex situ) 
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como estrategias complementarias. Actualmente la especie 
no se comercializa en Cuba, fuera del entorno del huerto ca-
sero es difícil de encontrar, aún en los mercados locales de 
las regiones donde la especie se encuentra con mayor fre-
cuencia y el conocimiento tradicional del cultivo solo perdura 
en las áreas rurales del país.  

A partir de la variabilidad existente en Cuba es posible exten-
der la producción y consumo de esta especie, mediante una 
buena divulgación, que incluya las diferentes formas tradicio-
nales de elaboración, como un componente más de apoyo a 
la diversifi cación del consumo y el mercado, tratándose de 
una especie de alto contenido protéico.

Capsicum spp.

El estudio se realizó en el occidente, centro y oriente del país, 
a partir de 85 plantas del género localizadas en 31 huertos 
familiares, utilizando 25 descriptores de la planta, la fl or y el 
fruto (IPGRI/CATIE/AVRDC, 1995; Barrios, 2000). Se confi r-
mó la presencia de tres especies en la Isla, formando el Com-
plejo Capsicum annuum-chinense-frutescens, con un acervo 
genético compuesto por materiales silvestres y cultivados, así 
como tipos intermedios, que presentan características tanto 
de cultivados como de silvestres.
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La mayor variación infraespecífi ca se observó en las especies 
C. annuum con cinco morfotipos cultivados (uno de ellos con 
características intermedias), y C. frutescens representada 
por dos morfotipos cultivados con características intermedias 
y tres formas silvestres.  En la especie C. chinense se detec-
taron tres morfotipos cultivados. La distribución de los dife-
rentes cultivares dentro de las especies estudiadas mostró 
como escasamente representadas, las especies C. annuum 
en la región occidental y C. chinense en la región oriental. 

Se pudo apreciar que la diversidad conservada in  situ es re-
presentativa de la conservada ex situ, exceptuando los tipos 
‘tarro de chivo’ y ‘ají de jardín’ (C. annuum), ‘chile blanco’ (C. 
frutescens), encontrados en los huertos caseros, así como, el 
tipo ‘corazón de paloma’ (no identifi cado aún) creciendo sil-
vestre en “tumbas” (ambientes perturbados). Estos morfotipos 
han enriquecido la colección ex situ, mantenida actualmente 
en el Banco de Germoplasma, lo que sugiere la utilización 
de ambas colecciones como estrategias complementarias de 
conservación del acervo genético del cultivo en Cuba. 

El estudio de mercado refl ejó que las especies C. chinense y 
C. frutescens se encuentran en una frecuencia muy baja, es-
pecialmente la segunda (utilizada en Cuba como medicinal, 
condimento o encurtido), mientras que C. annuum se obser-
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vó regularmente, lo que sugiere que, las potencialidades de 
utilización que brinda el Complejo no están totalmente explo-
tadas, pues a la población llega muy poco de la diversidad 
presente en los huertos de las áreas rurales de Cuba. 

Aspectos relacionados con el manejo de la 
agrobiodiversidad

El huerto casero cubano se caracteriza por ser un ecosiste-
ma agrícola dinámico, donde se aprecia una alta diversidad 
de especies útiles. El jardín ornamental se ubica casi siempre 
en la parte anterior y uno de los lados de la vivienda, también 
allí se observan algunas especies de frutales, medicinales y 
condimentos. Otras especies utilizadas para la alimentación 
de la familia se distribuyen un poco más alejadas de la vivien-
da, en un sistema de rotación continuo, en dependencia del 
tamaño de la propiedad, donde participan hombres y muje-
res, aunque las actividades agrícolas son mayormente de los 
primeros. 

Se puede considerar al huerto como una unidad dinámica 
por la movilidad interna en el espacio y el tiempo, así como la 
variabilidad de labores, las cuales infl uyen en el número de 
especies y la variabilidad infraespecífi ca presente en el mis-
mo. El hombre juega un papel predominante en el manejo del 
huerto (tabla 5), aunque la mujer se ocupa casi totalmente de 
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algunos grupos de cultivos, como son las plantas ornamenta-
les y medicinales, así como el cuidado de animales domésti-
cos, como las aves.

En cuanto al sistema de cultivo (tabla 5), los frutales juegan 
un importante papel en el aporte de vitaminas y minerales  
sustituyendo el de las hortalizas (las hortalizas requieren un 
alto consumo de agua, y en las áreas rurales escasea este 
recurso en su período de cultivo, que coincide con la época 
de seca). En general la yuca (Manihot esculenta), los plátanos 
(Musa spp.), la malanga (Colocasia sp. y Xanthosoma sp.), 
los frijoles (Phaseolus spp.) y el maíz (Zea mays), entre otros, 
manifi estan  el apego a una determinada cultura alimentaria 
(su origen se remonta a algunas culturas aborígenes de Meso 
América y América del Sur), donde las raíces, los tubérculos 
y los granos tienen una alta importancia en la dieta familiar. 
Por esta razón, ocupan mayores espacios dentro del huerto, 
debido a la necesidad de mayores volúmenes para la alimen-
tación de la familia y de animales domésticos. La presencia 
de otras especies se ve infl uenciada por factores históricos; 
tal es el caso del café, que tiene también importancia en la 
economía del Estado, y se localiza en zonas de montaña.
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Como el número de individuos por especie cultivada y/o por 
variedad es pequeño en el huerto casero, en ocasiones se 
mantiene una sola planta, pudiendo constituir una amenaza 
para la conservación, tanto de la diversidad, como de la varia-
bilidad intraespecífi ca Es por ello que se hace imprescindible 
trazar estrategias nacionales, que incluyan una amplia divul-
gación popular, para disminuir en lo posible esta amenaza.

La mejor salud ambiental, en términos de fertilidad del suelo, 
manejo de las especies dentro del sistema de huertos, etc., 
se aprecia en los huertos familiares localizados dentro de las 
áreas protegidas y en la zona de transición. La preparación 
de la tierra, el control de malezas y la cosecha se realiza 
manualmente ó con tracción animal. La mayoría de las espe-
cies son cultivadas sin riego, con fertilización orgánica o sin 
fertilización. 

Años atrás se produjeron fl ujos migratorios de las familias 
desde el campo hacia la ciudad, lo que conllevó al abando-
no de sus propiedades. También con el incremento del nivel 
de escolaridad, los hijos de los agricultores muchas veces 
realizan estudios no relacionados con esta actividad, o se 
marchan hacia otros lugares buscando mayores benefi cios 
económicos. Sin embargo, en los últimos años se ha obser-
vado una cierta detención y reversión del proceso, favorecido 
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por determinadas políticas agrarias de entrega de tierras y el 
estímulo que representa un mayor precio de los productos 
agrícolas en el mercado. El propio autoconsumo familiar, que 
en buena medida se logra con la producción del huerto, favo-
rece la permanencia del campesino en sus propiedades. 

La composición familiar promedio de los huertos estudiados 
es de 5 personas, sin embargo, se benefi cian un número mu-
cho mayor de personas con los productos del mismo (tabla 
5). En general los huertos también proporcionan un benefi cio 
económico a las familias por la venta de productos exceden-
tes del mismo.

Conclusiones

Los huertos caseros de las áreas rurales en el occidente, 
centro y oriente de Cuba brindan una garantía material y es-
piritual a las familias y son un reservorio de diversidad, man-
tenido, manejado y conservado por las comunidades rurales 
a través de su uso. Estas comunidades han jugado un papel 
determinante en función del tiempo, gracias al cual dicha di-
versidad ha llegado a nuestros días.  

Se realizaron encuentros entre agricultores y científi cos par-
ticipantes del Proyecto, en forma de talleres en cada región, 
que tuvieron un impacto positivo en las comunidades, ya que 
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permitieron el intercambio de experiencias en cuanto a prác-
ticas de conservación de semillas, el intercambio de semillas 
de diferentes variedades y especies entre los agricultores, 
así como, la divulgación sobre el valor de la conservación 
mediante el intercambio entre los participantes, incluyendo 
las autoridades políticas y educacionales en cada región, que 
fueron invitadas a los mismos. 

Después de analizar los resultados generales y específi cos 
obtenidos durante el desarrollo del Proyecto, y que han sido 
abordados en los epígrafes anteriores, teniendo en cuenta 
las similitudes y diferencias tanto de la diversidad  cultivada, 
como otros aspectos relacionados con su manejo, la variabi-
lidad de las especies claves en los huertos familiares estu-
diados de las tres regiones del país, así como, la motivación 
de los campesinos por continuar conservando sus varieda-
des tradicionales, ahora con nuevos enfoques, proponemos 
las regiones estudiadas: occidental, central y oriental, como 
Unidades Mínimas Efectivas de Conservación In Situ de Re-
cursos Fitogenéticos en Cuba, para concentrar y potenciar la 
conservación en estas áreas en el futuro cercano.  
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