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El sector agropecuario desempeña un importante papel para la economía cubana por su 
participación directa o indirecta en la conformación del Producto Interno Bruto (PIB), y en 
sentido general por el efecto multiplicador que encierra para la misma (Nova, 2010), tanto 
como principal fuente de abastecimiento de alimentos a la población, como por su aporte a 
los ingresos del país.  
 
Antes de 1959 el campo cubano se caracterizaba por la existencia de grandes extensiones 
de tierras propiedad de empresas extranjeras y latifundistas cubanos, en gran parte 
improductivas o insuficientemente explotadas, con bajo nivel tecnológico y una estructura en 
la que predominaba el monocultivo (Ríos, 2013) 
 
Con el triunfo del proceso revolucionario, Fidel Castro Ruz planteó al pueblo la ratificación 
del Programa del Moncada y la elaboración de la Ley de Reforma Agraria, la cual permitiría 
a todo el campesinado cubano “saciar su sed de tierra” y los liberaría de sus limitaciones 
económicas y sociales, incrementando sus ingresos y su nivel de vida, reiterando el 
propósito del Gobierno cubano de efectuar una reforma agraria amplia, organizada y justa, 
con el fin de poner coto al latifundio y sentar las bases de un rápido proceso de 
industrialización (Valdés, 2003). 
 
A pesar de los avances conseguidos entre las décadas de los 60 y 80, la agricultura cubana 
no alcanzó el nivel de desarrollo requerido para proporcionar suficientes y variados 
alimentos a la población. Por ello, el país llegó a finales de los años 80 a importar 
aproximadamente el 50% de sus necesidades básicas, tanto para el consumo humano como 
para la producción de piensos para la alimentación animal (Nieto y Delgado, 2001). 
 
Posteriormente, a partir del 2007 hasta el presente se ha implementado una serie de 
medidas encaminadas a la búsqueda de soluciones y lograr la reactivación de este 
importante sector que conduzca a la sustitución de importaciones de alimentos y a la 
generación de excedentes para incrementar la exportación de bienes, la medida más 
importante ha sido la entrega de tierras agrícolas ociosas, bajo condiciones de usufructo a 
personas naturales (Nova, 2011), bajo contrato de arrendamiento por un período de 10 
años, lo cual queda registrado en el Decreto –Ley 259/2008 y posteriormente el Decreto.-
Ley 300/2012. 
 
Por otra parte la agricultura cubana está compuesta por diferentes formas de producción, 
entre las cuales están: las Unidades Básicas de Producción Agropecuaria (UBPC), las 
Cooperativas de Producción Agropecuarias (CPA) y las Cooperativas de Créditos y 
Servicios (CCS), siendo esta última  integrada de forma voluntarias por los campesinos 
beneficiados por las leyes de reforma agraria que así lo deseaban, los cuales se unían para 
recibir determinados beneficios como el crédito bancario, la adquisición de tecnologías de 
punta, la gestión de mercadeo, precios y otros aspectos… siendo actualmente la de mayor 
número en el país y con la mayor cantidad de socios y usufructuarios, además de ser las 
más productivas (ONE, 2011). 
 
La capacitación constituye un factor importante en el desarrollo de las actividades agrícolas, 
y es parte indiscutible de la extensión agraria, porque permite la actualización de los nuevos 
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Conclusiones 
1. Las necesidades de los agricultores constituye la base fundamental para el diseño de 

los espacios de capacitación desarrollados en el municipio Boyeros.  
 

2. Para el desarrollo de las capacitaciones se utilizan varias formas de impartición, lo 
cual contribuye a garantizar la calidad de las mismas. 
 

3. No siempre se cuenta con los recursos materiales necesarios para el desarrollo de 
las capacitaciones, lo que atenta contra la calidad de estas. 
 

4. La mayoría de los encuestados afirman haber tenido dificultades metodológicas y 
materiales durante el desarrollo de las capacitaciones. 
 

5. La mayoría de los encuestados afirman no conocer el costo de su curso.  
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