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INTRODUCCION 
La Educ1clón, oblig1clón y derecho elemental del ser hum1no, es la médul1 de lis 

e1trucluru ec:onómlc11 y de la org1nlZldón de 11 1oded1d. Sin un. prep1t1clón 1decU1d1 de lu 
nuevu gener1clones y 1in 11 definición exacta de los objetivos a ak1nzar para logr1rlo, los 
cu1le1 han de em1n1r de la• necesld1des y requerimientos llOClales, no serla f1ctible el dennoUo 
cualitativo e inlll!gr•I de un. Melón. · 

Desde este 6ngulo de an6llsls, la experiencia 1cumul1d1 en el proceso de renovación y 
av1nce continu1do de 11 educación cubana en 1lgo mis de tres décadas, pone en evidencia todo 
lo que el posible rellizlr en e1te vital 11pecto, 11ln en las condiciones de un p1ls 
subdesarrollado, 11 existe Ja voluntad politica, la organización y el suficiente rigor pedagógico. 

Preclamente el reconocimiento lnternaclon1I 1 las realiZ1ciones educ1cionales de Cuba, 
lnspir•n el presente trabajo. Se pretende mostrar y valorar un proceso dln4mlco y complejo, 
donde la exlstenci1 de notables éxitos no supone la total ausencia de errores o tropiezos, alln 
siendo fitos de muy poc• monta en comparación con aquellos. 

Como parece obvio, si de mostrar-valorar realizaciones se trata, si se busca un1 especie de 
balance, e1 imprescindible la comparación con la situación precedente y, adem,s, producir 
crilerios prospectivos. 

Aqul resalta de Inmediato un rasgo distintivo y definitorio: el salto cualitativo que, en 
todo lo referenle 11 apoyo estatal a la promoción y el desarrollo educacional, significó el triunfo 
de la Revolución en enero de 1959. Apoyo que , m6s ª"' de agresiones for,neas, criminales 
bloqueos y vicisitudes económicas, se ha mantenido lnallerable en estos 36 ai\os. 

Pese a todas las adversidades experimentadas, el sector educativo de Cuba, ha contado 
con un. 1lención priorizada -en Jo económico, Jo polftico y lo social- lo que se ha reflejado 
posilivamenle, en los niveles educativos alcanzados por el conjunto de la población cubana. 

Para comprobar la hlpólesis interior, se 1pelar6 a la visión metodológica de la corriente 
e1tructural-funcionallsta que establece la importancia de los elementos que forman una sociedad 
a fin de que le otorguen funclon.lldad. 

En consecuenci1, 11 presente Tesis, h1 de referirse 1 las particularidades de manifestación 
del propósito de la diligencia cubana de asegurar la educación, a todos los posibles educandos, 
teglln la incidencia de variables endógenas y exógenas. 



Igualmente, ha de contemplar los ~·pedos relativos a la etlructura organizativa 
encargada de asumir lu tareu de conducción, planeamiento, evaluación, perfeccionamiento e 
Integración del empello educativo con loa denlas sectoret IOClales. 

1 

Tampoco, ha de puar por alto el relevf.te papel desempellado por toda una pléyade de 
pe11Hdores y pedagogos cubanos, fundamen lmente del siglo XIX, quienes sentaron las bases 
de una concepción de la educación con claros rflles democr6ticos, clenUflcos y de servicio a los 
m'9 caros Intereses naclonalet y de las amplia masas. 

1 

Eapeclal énful1, dada su relevancia, se 'e ha de otorgar al concepto 'atud•tralJllfo', como 
principio fundamental en el que se basa el proceso docen~ucativo en la Cuba posterior a 
1959. 1 

A partir, pues, de los mencionados pallmetros, la Tesis se encuentra en condiciones de 
abordar la lemAtica esencial de su objeto de clstudlo: In td11cnción s11ptrior tn Cuba. Tal tema se 
enfoca sobre la base del anAlisls ya real!Üdo con respecto al conjunto de problemAticas 
generales del Sistema Nacional de Educa~lón, de los antecedentes históricos y de las 
caracterfsticas de la evolución del modelo adoptado en consonancia con el contexto soclopolltico 
y económico en que se desarrollaba. 1 

Para el cumplimiento de los objetivols de esta Indagación clenUflca, se adoptó una 
estructura de an61isls y una secuencia en el trbamiento del objeto de estudio que quedan, a su 
vez, reflejadas en la forma de presentación de I~ resultados obtenidos. 

Por tanto la Tesis consta de: lntroduc~ión, 4 Capltulos y Conclusiones (Sto. Capitulo). 
Bibllografla, Hemerograffa y Apéndices (14). 

En el ter Capitulo se ofrecen los anteceifentes mlnlmos Indispensables para abordar con 
algunos elementos de juicio la problemAtica de la educación en Cuba. Aqul se Incluyen desde los 
datos mAs generales sobre el pals, hasta una exposición resumida acerca de la Interrelación de la 
organlzacl6n polltica.:Contexto socloecon6mico¡educaclón. Estos elementos y, en particular, la 
Información sobre la educación en la Cuba pre;revoluclonarla, permiten pasar el tratamiento de 
'Los cambios Educativos en la Revolución Cubana", que constituye precisamente el contenido 
delalgulente capitulo. !, . 

En efecto, el 2do Capitulo pretende resumir lo mis significativo, ejemplificante y 
perdurable de la experiencia cubana en su trailsformaclón radical del quehacer educacional en 
esa Isla antillana. 1 
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Para ello, ae llllllla en conalderad6n el Inicio mllalo del~ de camlllo, brindandole la 
allnd6n Nquerlda a la epoptya da la •c..,.r. • ~fÚldlfll•, Luep, • tDcan loa dml6a 
upeclDe de illlportandl. a loe electm del prop61illll buacado. Aapedm CHIO: el pllX90 de 
confomad6n y prlnclpalft rugoa del Sla-.a Nacional de Educad6n, 1u .volud6n y 
perfsdonainlenllll, 1aa eatnacturu que lo rigen y 1aa varlablea de p1111ta en pñdka de la 
concepcl6n del ahulJo.lnllMjo. 

En el 3er Capitulo ae centra ya la atención en lllldo lo relativo a la ""'**"' "'Jllrior• La 
T•i• 1e propone pNMlllar un enfoque lnll!gral de •11111 illlporlanlel 16plcot y a tale elec:llll9 1e 
refiere a 1111 11161 llgniflcallvu wrllenties, entre 1aa culea • encuentran: el p,_ de 
tran1formacl6n y deanollo del nivel 1uperlor de educacl6n. laa parllcululdadea •tructurat.. y 
organlzallvu de ee 1uballlnna, la perlodlzacl6n de dicho p,_ en funcl6n de 1111 
fundamentol y realidad econ6mlca y también la peculiar forma de Incidencia y partlclpacl6n del 
•tudlantado en 1 ... uuntos univenllarl..- y aocial• en ser-al. 

El 4to Capitulo valora la 1ituacl6n mh Inmediata a que 1e ha enfrentado la educacl6n 
1uper1or en Cuba, aomellda a tu flenllonea y lllftllaclone1 del "Pmado Elpedlll 111 Tirnlpm • Pd'. 
De Igual forma, profundiza en 1aa dllllntal rapuntaa y reacclone1 de adaptacl6n del 1uballl:elfta 
a IOI dealffOI que dichl de1favorable 1ituac16n le planeo. Aqul ae abordan lanllll 1 ... upectoe 
tw111tlllltl- como 1 ... Clllllillltl- de dichl adecuacl6n, en particular en tu Areu de IOI conceptos 
y procedimientos de acceso a la Educación Superior, ul como en la dlntmlca de accl6n del 
trinomio docmdll-producd6n·ln111Stigad6n en las nuevu condiciones creadu por la adopcl6n de la 
concepcl6n del pafll IUllJllio en la •lrUcturacl6n de IOI eatudlDI 1uperlorn. 

El Capitulo fiuliza con la ellpOllcl6n de tu medldu m61 recientes adopladu por las 
autoridadn educacloules cubano y ademas 1e plantean dell!nnlnadu apreciaciones sobre las 
penpecllvu m6a probables de evoluc16n de la educacl6n superior en el futuro pr6xlmo. 

El Sto Capitulo, destinado a la pre1enlacl6n de tu concluslonn de la Tesis, constituye, 
por definición, una exposición slnletizadora, analltlca y de alto componente generalizador. En 
ella, ademb, ae propone el extraer Ju enaetlanzas pertinentes de la experiencia cubana, a los 
efectos de la consideración de pedagogos y autoridades del aector educativo mexicano. 

Es Importante subrayar la gran significación que, para la consecución de nuestro objetivo 
de inYe1tlgaclón, tuvo el acceder a fuentes especializadas y dlrect.mente referidas a nuestro 
objeto de estudio, que en mb de medio centenar de Utuloa, documentos y arllculos, conforman 
la blbliografla y hemerografla utilizadas. 

111 



Igual relevancia ae le puede atribuir a la oblervacl6n dlncta de la problem611ca atucliada 
e11 alauna vllltu a la Ula y a loa lntermnbios con especlaliltu y proíelionalel cu"'- del 
AKlot. 

Una conlribuci6n particular de la preaente Tal• a la acumulaci6n de col*lmlenllla et1 
ata ama. reside en la lnfonnacl6n estadllllca que contiene y en la p-lllcl6n en fonna 
alnlfllca de datoa y elementoa de juicio lmportanlel en aUI 14 anexoe. 

Se uplra que, al continuar la lectura de atu p6glnu, todo lnlereNdo en loa probletnu 
mucaclonales conozca algo m61 de la experiencia cubana en este 6mbito y, sobre todo, el 
d-rrollo ed11a11ivo en la fpoca posrrevoluclonarla; 1iendo Joaf Mutf la figura dlnera que 
legara al pueblo cubano una aerle de reflexiones como el que ahora plumo: 

'El pualllo mu feliz .. el que llnga lllljar educadal a 1U1 llljoa, en la lllllruec:l6n del peMMHnla y an la dil9Cd6n 
de IDI ~.Un pualllo lnltrulllo ama al lllllllD y - -pi-. ele ... 
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CAPITULO 1 

1. Antecedentes 

1.1 Datos Generales de Cuba. (1> 

Nombre Oficial: 

Capital: 

Ciudades m4s 
importante~ 

Número de provincias: 

Idioma Oficial: 

Habitantes: 

Superficie total: 

Dla Nacional: 

Otra fecha nacional: 

República de Cuba 

Ciudad de la Habana 

Matanzas, Santa Clara, Cienfuegos, Ciego de 
Avila, CamagUey, Santiago de Cuba, Bayamo, 
Holguln 

14 y 169 Municipios 

Espailol 

11 millones 

110,922 l<m2 (2) 

1 de enero (1959). Dfa de la Liberación 

26 de julio (1953) Dla de la Rebeldfa Nacional 

Principales renglones productivos: Calla de azúcar y sus derivados, industria minera, 
ronera, cltricos, café, tabaco y medicamentos. 

~dlatlco1 proporcionado! por la embojada de Cuba en lo cd. de México; Cill Colom, Roberto. e""' 1ioy, pp.1-3. 
(2) Morin Sabino, Elvin, L11 Eduaicl611 Sup<rior tn C11ba, CRESALC- UNESCO, Venezuola, 1985, p.1 



1.2 El Medio Geográfico Natural y la Población. 

La República de Cuba estt constituida, desde el punto de vista territorial por una 
isla relativamente grande y un abundante número de pequellas islas y cayos 
adyacentes, situación esta por la cual los geógrafos prefieren referirse al Archipiélago 
Cubano, el mayor de las Antillas y el decimoquinto del mundo, con una extensión total 
de 110,922 kilómetros cuadrados. 

El nombre de Cuba proviene de la voz aborigen ciba, que para los indios tainos 
significaba "piedra, montaila, cueva", Cristóbal Colón fue el primero en registrarlo 
asent.\ndolo asf en su diario de navegación: " ... otra Isla grande, mucho que creo debe 
ser Cipango (el actual Japón), según las seilas que me dan estos indios que yo traigo, a 
la cual ellos llaman Cohiba". (3) 

Cuba est.\ situada geográficamente en el Mediterráneo Americano o Mar de las 
Antillas y ocupa una posición bastante privilegiada en el tránsito marftimo y aéreo entre 
las dos Américas y entre éstas y otros continentes, se ubica entre los 74 grados, 7 
minutos y los 84 grados, 57 minutos de longitud oeste y los 19 grados, 49 minutos y los 
23 grados, 17 minutos de latitud norte. e•> 

La Isla principal mide 1,250 I<m., con una anchura que varia entre los 191 y los 31 
kilómetros, situada en el Trópico de Cancer.cs1 

Los extremos oriental y occidental de Cuba est.\n formados por las terrazas de 
Maisf en la punta geográfica del mismo nombre, asf como por el territorio bajo y de 
abundante vegetación de la penlnsula de Guanacabibes, respectivamente las tierras más 
cercanas a Cuba son Haltf al Este que limita 77 kilómetros, y Jamaica que limita al 
sudeste a 140 kilómetros, Estados Unidos que limita al norte a 144 kilómetros <•> y 
México al oeste a una distancia de 210 kilómetros. 

La estnictura montailosa de Cuba se encuentra distribuida en tres reglones 
especificas, el oriente, el centro y el occidente, sobresaliendo entre todas estas la zona 

~n S!lp<riarm Cubo, Cuno 1991-1992, Minlsterio de Edu~ión Superior (MES), Dlr. Relociones lntémales., 
La Hobana, 1992, p.1; HemAndez Vargu, Silvia, Educacl6n Suptrlor m Cubo, Cr""' 1993-1994, MES.,p.1. 

(4) Solaz.or Guti&rez, Alberto y P"9zGaldóo, Vidor, Vis16n d• C11bn, La Habana, ed. Polllica, 1987, p.3 
(5)AlfonaoCarmen R., 100 pngurr111sy...,,l"9ta1 oobrt Cubn, La Habana,ed. Pabfo de la Torriente, 1989,p. 1 
(6) En el libro de Rodríguez Balari, Eugenio, ¿LA rtvo1ud6n ICOfllda?, 1e mencionan 180 kms. de distancia respecto a 

E.U., entrevista de Ana Cecilia Oltva, ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1993, p. 169. 
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oriental, de forma particular en su porción sur en donde se encuentra ubicada 11 Sierra 
Maestra, desde Cabo Cruz hasta la Cuenca de Guantánamo con unos 250 kilómetros de 
largo y unos 30 kilómetros de ancho, preside este macizo montañoso el Pico Real del 
Turquino con 1,972 metros sobre el nivel del mar. m 

Los Grupos montañosos del centro y del sur de la isla, están conformados por el 
grupo de Guamunaya que se divide en las montañas y alturas de Sancti Spirltus y las 
montañas y alturas de Trinidad, en donde se ubica sobre esta última el punto más alto 
conocido como el Pico de San Juan con 1,157 metros sobre el nivel del mar. 

En la zona occidental del pals se extiende la cordillera de Guanlguanico, entre la 
región de Guane y Mariel, con unos 160 kilómetros de largo, la cual además por la 
forma de sus elevaciones se divide en las Sierras de los Organos alturas de Pizarra del 
Norte y del Sur y la Sierra del Rosario, destacándose aqul por su altura m'5 relevante el 
llamado Pan de Guajaibón con 728 metros de altura sobre el nivel del mar 
aproximadamente.es¡ 

El territorio cubano cuenta con cientos de arroyos y m6s de 200 pequeños ños, 
ninguno de ellos sobrepasa los 250 kilómetros, que es la longitud del mayor de todos, 
denominado Rlo Cauto y ubicado en la región oriental del pals . En la porción 
occidental de la isla los rlos más destacados son el Cuyagüaleje en la Sierra de los 
Organos y el Almendares que atraviesa a la capital de Cuba y otros como el Sagua 
Grande y el Zaza en la zona central del territorio nacional. (9) 

Las características climáticas del territorio de Cuba son tropicales y húmedos, con 
una temperatura media anual de 26 grados centfgrados, las cuales oscilan en el verano 
alrededor de los 27 grados y en invierno alrededor de los 21 grados.no¡ 

La precipitación se comporta en una media anual de 1,400 millmetros y el 
periodo lluvioso por excelencia está comprendido entre los meses de mayo a octubre. 
Cuba al igual que otras islas caribeñas está muy próxima al limite boreal del Trópico de 
Cáncer y por ello se ubica en una zona de abundante actividad ciclónica.111i 

La influencia del anticiclón del Atlántico y sus fluctuaciones en latitud e 
intensidad, han originado en diversas ocasiones que estos organismos tropicales crucen 
el territorio cubano. La temporada ciclónica se extiende entre los meses de junio a 

(7) Salazar Gutrerrcz. A. y P6rcz Galdós, V., op. cit., p.4 
(8) /búl ..... 
(9) Saluar Cullerrez. A. y P~rez Coldó1, V., op. cit. p.5 
(10) lbldem; Alfonso Corroen R, op. cit., p.3. 
(11) SalazarCutferroz. A. y POrcz Caldós, V., op. cit. p. 6 
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noviembre, siendo el mes más activo y de mayor peligro especifico para Cuba, el mes 
de octubre. En el presente siglo han azotado a la isla aproximadamente 20 huracanes 
tropicales. 

Desde el punto de vista slsmlco, Cuba y las demás Antillas estAn ublcadlS en una 
faja de importantes movimientos, aunque, históricamente han sido pocas las actividades 
de la corteza terrestre registradas en el pals. La zona sudorienta! es la m4s expuesta a 
estos fenómenos debido a los grandes desniveles existentes entre la Sierra Maestra 
(1,972 metros el Pico Turqulno) y la Fosa de Bartlett (6,000 metros de profundidad). 
Con mayor o menor intensidad ha habido infinidad de terremotos, aunque no se ha 
registrado hasta hoy, ninguno de indole catastrófico. 02> 

La fauna y flora cubana son abundantes y variadas, existen aproximadamente 
unas 13,000 especies de animales terrestres y 6,000 especies de plantas. Los reptiles 
alcanzan las 1,700 especies y las aves 300 especies, que constituyen el grupo m6s 
numeroso de vertebrados, con un gran colorido, un bello canto y una gran utilidad 
como depredadores de insectos perjudiciales.113¡ 

En el archipiélago han sido clasificadas alrededor de 6,000 especies de plantas, lo 
que sitúa el endemismo de la flora cubana como el más alto de las Antillas, además de 
tener una gran polaridad, o' sea una concentración alta de especies únicas en ambos 
extremos de la isla. 

Por otra parte existen también un grupo de zonas de reserva forestal donde 
abundan arboles de maderas preciosas dentro de los cuales se destacan la caoba, el 
cedro, el dagame y la majagua azul. 

En cuanto a las caracterlsticas más generales de la población cubana se puede 
expresar que en 1510 con el inicio de la colonización española, la población aborigen 
oscilaba entre los 100,000 y los 500,000 habitantes, en este contexto el choque entre dos 
civilizaciones con tan diferentes grados de desarrollo, y la rápida extinción desplegada 
en el proceso colonizador español, determinaron una reducción bastante considerable 
de la población aborigen autóctona. Todo ello en tal medida que a mitad del propio 
siglo XVI sólo quedaban entre 3,000 y 4,000 indlgenas en Cuba.(14) 

" Para justificar jurldicamente la explotación de los indios, se establecieron las 
llamadas encomiendas , por las que, bajo pretexto de "civilizarlos" eran entregados a los 
conquistadores que los haclan trabajar en condiciones peores que Ja de Jos esclavos. 

(12) /bid., p.8; Alfonso Carmen R .. op. cit., p.7 
(13) /bid., p.6 
(14) Vid. Lo~z Sagrera, Francisco, C11ba: Cultura y Sociedad, ed. Letras Cubanas, La Habana, 1989, p. 8 
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Este bárbaro trato, que no siempre fue aceptado sin luchas, los condujo a la casi total 
exlinclón. Para suslituirlos, se Introdujo el trAfico de esclavos procedentes de África" os> 

La historia demogrAfica de la isla demuestra que a parlir del siglo XVII, la 
ulilización del puerto de la Habana como puerto de escala de la flota espai\ola, 
conslituyó un factor de crecimiento poblacional. Sin embargo, no es hasta el siglo XVIII 
cuando la expansión de la actividad económica a partir de la producción azucarera en lo 
fundamental, motivó, el crecimiento significativo de la población con los arribos 
masivos a puertos cubanos de mano de obra esclava procedente del continente 
Afrlcano.(16) 

Se ha determinado que a fines de siglo XVIII y principios de siglo XIX entró en 
Cuba la mayor parte del millón de esclavos introducidos durante la dominación de 
Espai\a, es de destacar que exislieron periodos entre 1792-1817 en que la cantidad de 
esclavos negros que llegaron a Cuba (282,000), igualaron prácticamente el crecimiento 
de la población en el mismo lapso (300,000). 

Durante los 3 siglos posteriores al descubrimiento de América, la población de 
Cuba no superó los 171,000 habitantes, sin embargo en cuatro décadas a parlir del boom 
azucarero, la población cubana se triplica, y hacia el año 1836, dicha población era de un 
millón de habitantes. 

Al triunfo de la Revolución Cubana la población del pals era algo superior a los 6 
millones de habitantes y se ha calculado que entre 1959 y 1986 ésta se Incrementó en 
más de 4 millones, o sea que ya en 1992, medio milenio posterior al descubrimiento de 
la Isla por Colón, habla superado los 10 millones de habitantes. 

Serla razonable destacar que en las últimas dos décadas, el Incremento 
poblacional en Cuba ha tenido un comportamiento inferior al alcanzado durante los 
primeros diez años de la revolución. En este sentido se puede observar que en 1970 la 
tasa media anual de crecimiento de la población fue de 2.2%, y en 1981 fue de 1.1 %, a 
partir de 1983 se ha obtenido un incremento de un 1 %, Indice comparable al de los 
paises desarrollados. 

Han existido un conjunto de factores y medidas socioeconómicas instrumentadas 
durante el proceso revolucionario, que han tenido sus efectos para un grupo de 

(15) Carda Gallo, Caspar Jorge, Bosqutjo histórico dt In tdllcor:ión nr Cuba, La Hnhana, cd. Libro!I para Ja 
Educació~ 1978, p. 8. 

(16)/bldmt. 
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indicadores de calidad de vida como son la esperanza de vida ,al nacer, la cual en Cuba 
alcanzó en 1985 el nivel de 64.2 al\os y de aproximadamente 75.2 al\os en 1993un; la 
mortalidad infantil fue del orden del 11.9 por mil nacidos vivos al concluir 1988 (en 
1958 era de 40 por cada mil y en 1985 de 16,5 ) y 10.2 por m¡t nacidos vivos en 1992, 
para 1993 se registró un descenso m6s y fue de 9,4 <1•>· Estas cifras se encuentran, como 
es evidente, ubicadas muy por encima del promedio de las naciones 
subdesarrolladas.(19) 1 

Por otra parte est.l el fenómeno de la densidad demogrlflca, la cual, en Cuba, es 
de 90 habitantes por kilómetro cuadrado, muy superior a la ifiundial de 35 habitantes 
por kilómetro cuadrado, y mayor aún en relación a la de América Latina en su conjunto 
de 19 habitantes por kilómetro cuadrado. 1 

La composición racial de la población cubana, debido a causas históricas (20) muy 
vinculadas con la colonización española y con el ulterior des.rrollo del pals, tiene un 
alto grado de mestizaje, entre españoles, negros, f' ntlllanos y as!Alicos. 
Aproximadamente la composición racial de la nación es la sigu ente: 

- blancos 66% · 
- negros 12% 
- mestizos 21.9% 
- asiAticos 0.1 % 121) i 

Finalmente en el análisis demográfico se aprecia que enl Cuba existen 8 ciudades 
de más de 100,000 habitantes, encabezadas por la ciudad de La!Habana como capital del 
pals con más de dos millones de habitantes; las otras siete ciu~ades cuentan, cada una, 
con más de 50,000 y, 25 ciudades donde habitan entre 20,000 y r0,000. (22) 

En 1994, según estimaciones globales, la población es poco m'5de11 millones de 
habitantes, y para el año 2,000 con tasas aproximadas de entre 0.7% y 1 % de crecimiento 
medio anual, se podrla llegar a los 12.5 millones de habitantes.! 

(17) La UNESCO reportaba ya csla edad en 1989, cfr. Slafisflad y..,book.1993. p.53~; Rodrlguez G. Jollé Lulo, 
DtN1101lo Eco111Jmlco de Cubo, 1959-1988, ed. Nuestro Tiempo, México, 1990, pp. 42-43; Carmen R Alíonao 
dlílere en sólo un ~o con Ja UNESCO, reporta 74,2, op. cit., p.37 1 

(18) De lo 0... Jollé A. "Mortalidad Infantil en periodo eopecial",. G,.., ... /nlmurciob•I., Afto 29, No.3, 19 Enero 
1994, La Habana, p. 4; Rodríguez, J.L y Carrizo Moreno Jorge, • Ent1di01ci6n de /11 pobrtm•, La Habana, ed. 
Ciencias Sociales, 1990, p.27. 1 

(19) Gill Colom. R, op. cit., P 6. 1 
(20) Vid. López Segrera, Francisco, op. di., p. 58 
(21) Se.Ju.ar Cutlérrcz, A. y Pórcz Caldó•, V., op. cit., p. 49 
(22) /bídmr. 
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Como podemos observ1r la situadón geogrAfica de la isla era 11 entrada a un 
nuevo continente por la cual lodos estaban obligados a pasar, ésto influyó mucho en la 
mezda de culturas y razas, por lo que los conocimientos de aquella época se vieron 
modificados de 1lguna manera. 

En general se aprecia que a finales de siglo XX el desarrollo demogr.tfico en Cuba 
ha estado también influido por la profunda crisis económica y social que sacude la isla 
sobre todo desde fin1les de 11 década de los 80, (producto del bloqueo Norteamericano 
y finales del 91 por la desaparición del bloque socialista) la cual se ha denominado 
"Periodo Especinl en Tiempo de Paz".1231 A pesar de los grandes esfuerzos prioritarios del 
estado cubano por mantener dentro de los rangos alcanzados, en el periodo 
revolucionarlo los indic1dores de calidad de vida, es presumible que, en las condiciones 
alimentarlas actuales y de escasez de medicamentos, estos sean susceptibles de 
deteriorarse. 

1.3 Evolución de la Organización Política-Estatal y su apoyo a la 
Educación. 

La historia constitucional de Cuba data desde la segunda mitad del siglo XIX en 
el pleno apogeo de las luchas independentistas en contra del poder colonial Espallol. 

Resulta destacable en este contexto que las fuentes de las cuales surge la 
nacionalidad cubana, est.t conformada por españoles, y esclavos africanos, las cuales 
resultaron definitivamente mezcladas en las guerras de independencia a partir de 1868. 

En 1886 fue abolida la esclavitud en Cuba, y en 1902 se estableció una república; 
lodos estos hechos resultan desfasados en el panorama latinoamericano del siglo XIX, 
en el cual la mayoría de las naciones hablan obtenido su independencia en la primera 
mitad del siglo (incluido México en este contexto regional). 

A partir de este estado de cosas se podrla hacer una breve slnlesis del desarrollo 
constitucional de Cuba, de tal suerte que se perfile la organización polftica y estatal que 
se establece en este pals. El resumen es el siguiente: 

(23) Vid lnfr• 4.1 
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La Constitución de Gu6imaro aprobada en la ciudad de Gu.iimaro el 10 de 
abril de 1869, pocos meses después del inicio de la guerra de independencia, 
misma que se convertirla en rectora durante el periodo bélico. (24) 

- La Constitución de Baragui. Aprobada después del Pacto de Zanjón (25), 

en el ai\o de 1878 (mediante el cual una parte de las fuerzas 
insurrectas aceptaron la paz sin independencia). 

- La Constitución de Jimaguayú. Aprobada el 16 de septiembre de 1895, a 
partir de la segunda gran guerra de independencia anticolonlal, organizada y 
dirigida por José MarU. Esta serla rectora durante 2 ai\os, siempre y cuando no 
hubiera concluido la guerra antes. 

- La Constitución de la Yaya. Aprobada el 29 de octubre de 1897. En ella se 
ratifica la idea de obtener la independencia de Espai\a y establecer asf 
una república democrática. 

- La Constitución de 1901. Aprobada el 21 de febrero de ese ai\o, estuvo 
matizada por la presencia más acentuada de los Estados Unidos en la isla a 
través de la "Enmienda Platt'' (en vigor desde el 12 de junio de 1901 hasta el 29 de 
mayo de 1934 en que fue abrogada por una negociación con el gobierno del 
presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt). (26) 

- La Constitución de 1940. Primera constitución realmente democrática del 
pals, en donde participaron ampliamente diferentes sectores del pensamiento 
polltico cubano, en ella se reflejaron las aspiraciones de las grandes masas 
populares. (27) 

Los cambios en la estructura socioeconómlca y polltica del pals desde 1959 
determinaron que la constitución del 40 perdiera vigencia y funcionalidad y sin 
embargo, no es hasta la segunda mitad de la década del 70 cuando con la celebración 
del ler. Congreso del Partido Comunista de Cuba, se decide un reordenamiento 

(24) Pino.Santos, O!car, Hí!lloria dt Cubo, Asptctos fundammlal~, ed. Universitaria, 2a. edición, La Habana, 1964, 
p. 202 

(25) Vid. infro 3.1 
(26) Apóndice constUucional Impuesto por los Estados Unidos en donde condlctonaba la independencia cubana, 

con ciertas cláusulas que IC5ionaban severamente la 10bcranla nacional y en donde la cultura nacionalista ae 
vela afectada, Saxc--Fcrn6ndc1., John, U.bastida Horacio y Stolowkz W., Cubn: 1ma cl11t1t m tl conflicto 
mundilll, pp. 22·23; vid. lnfra 2.1 

(27) s.¡.,.,, Gullerrez, A. y P~rez o.Jdós, V., op. cit. , pp. 63 y 64. 
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institucional y económico del estado cubano ( adoptándose en muchos casos 
homólogamente aspectos similares al ordenamiento estatal y el mecanismo económico 
de los paises socialistas europeos), y se aprueba el 24 de febrero de 1976, la primera 
constitución socialista de Cuba, aprobada por un 97.7% de los votantes (2.8): Constitución 
de la Repriblica de Crrlla 

En esta Constitución socialista del Estado cubano se institufan un conjunto de 
derechos hacia la población, a través de una organización estatal esencialmente 
centralizada, con un sistema polltico constituido por el Partido Comunista Cubano 
(PCq y con un mecanismo económico de planificación central, que en el propio 
momento de su importación de Europa del Este , ya presentaba algunos sfntomas de 
desajuste. Sin embargo resulta destacable que en esta Ley suprema se refrendaban con 
claridad, y fueron llevados a la práctica un conjunto de medidas socioculturales, que 
garantizaron la elevación sistemática y equitativa del nivel de vida del pueblo de Cuba. 

En cada una de las Constituciones la educación era contemplada con car4cter 
prioritario para la población, tomando las ideas progresistas de la inmediata anterior; 
siendo en la liltima donde se plasman los aspectos con mayor solidez. 

Siendo la Constitución la mAxima ley por la cual todos los ciudadanos deben de 
regirse, cabe destacar los Artfculos que hacen mención a la educación y a la cultura. De 
los fundamentos pollticos, sociales y económicos, el Articulo 9 le otorga poder al Estado 
para asegurar el avance educacional, cientffico, técnico y cultural del pals (29); asf mismo 
garantiza, tanto a la niñez como a la juventud, la escuela, alimentación y vestido. 

El Articulo 38 también tiene relación con la educación del pueblo y dice que 
• ... los padres tienen el deber de dar alimento a sus hijos ( ... ) ; asl como el de contribuir 
activamente a su educación y formación integral como ciudadanos útiles y preparados 
para la vida ( ... )Los hijos a su vez, están obligados a respetar y ayudar a sus padres." 1301 

Pero sin duda el más importante de los artfculos es el 39 que se refiere a la 
gratuidad de la educación por parte del Estado, a la obligatoriedad de estudiar, (dando 
facilidades a los trabajadores y otorgando becas ) , a la libertad de dedicarse a la 

(28) Vül. •Cambio• en la Constitución Socialista, Intenso y dC?tall11do debate durante trc11 dúH de los 469 diputados", 
diario Granrr14, 19 de julio de 1992, p. 4; Alfonso, Carmen R, op. cit., p. 86; Antes de esta constitución, el pa(s 
ettaba oompucsto por 6 proVindas, 60 regione5 y410 municipios, Torres Oiga father,"EI desarrollo de la 
«ononúa cubana a partir de 1959", ÜI crisis inln1uicioruil y la AmiriCR úitimf, Méxit.-o, Rlccción de So Ha 
V.Méndcz.. ed. fondo de Cultura. F.conómka, Lec.SS, CJDE, 1986, p.-102 

(29) Vid. Conslituci6n dt la Rtptlblica d< C11ba, 1992. pp. S.6 
(30) llJ~d., i:>· 19; PtdAK?K"'· Trt11Htjo coltctfvo dt ts¡iteit1lislt19 del M;11fsterio ti~ f:dm:ación dt Crtbti bajo ta 

dirtca6n del ln!lrlulo Ctnlrol dt Cimcüas Ptdngágict1s, La Habana, cd. Pueblo y Educación, 198-t, p.159. 
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actividad creadora e lnvestigativa, etc. Por último el Articulo 40 que trata sobre el 
compromiso de la familia, la escuela y la sociedad en general para con la formación del 
niño y el joven.1311. 

En cuanto a la mujer, la Constitución le da las mismas oportunidades y derechos 
que al hombre para estudiar y desarrollarse en beneficio del pals.1:121 " ... Las instituciones 
del Estado educan a todos, desde la mlis temprana edad, en el principio de la igualdad 
de los seres humanos" .1n1 

Dentro de la organización estatal y polftica en Cuba, concebida en el sentido 
unipartidista en una óptica Partido-Estado, se plantea que la República de Cuba esta 
constituida por un estado Socialista de obreros y campesinos adem'5 de trabajadores 
manuales e Intelectuales, con un alto grado de ldeologlzaclón del conjunto de relaciones 
sociales en general. 

El Estado Socialista en este contexto, reconoce, protege y estimula un grupo de 
organizaciones que cumplen diversas tareas, entre las que destaca la salvaguarda del 
orden polltico existente en función del proyecto socialista de Nación, y que adem'5 
contribuyen y apoyan a la formación ideológica y cultural de la población cubana, las 
principales organizaciones son las siguientes: 

- PARTIDO COMUNISTA DE CUBA (PCq 
- UNIÓN DE JOVENES COMUNISTAS (UJq 
- CENTRAL DE TRABAJADORES DE CUBA (CTq 
- COMITES DE DEFENSA DE LA REVOLUCION (CDR) 
- FEDERACION DE MUJERES CUBANAS (FMq 
-ASOCIACION NACIONAL DE AGRICULTORES PEQUEJ!ilOS 

(ANAP) 
- FEDERACION ESTUDIANTIL UNIVERSITARIA (FEU) 
- FEDERACION DE ESTUDIANTES DE LA ENSEJ!ilANZA MEDIA 

(FEEM) 
- ORGANIZACIÓN DE PIONEROS "JOSE MARTr' 1341 

Los órganos esenciales del poder estatal en Cuba, están conformados por la 
estructura de los denominados órganos superiores del Poder Popular, los cuales tienen 
una organización compuesta por la Asamblea Nacional del Poder Popular, como órgano 

(31) /bid., pp.19-20 
(32) Vid. Articulo• 42, 43, 44 y 51 de lo Constllución de la República de Cuba. 
(33) /bid., p. 21 
(34) Algunos de estos organismos (como la FEU), están fnllmamente ligados con la educación cubana; 

vid. infr• 3.1.1 
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supremo del poder estatal el cual celebra dos sesiones al año y esta formado en la 
actualidad por 589 diputados, es un órgano en lo fundamental de Debate-Legislativo. (35) 

Esta propia estructura del poder popular tiene su ramificación también acorde a 
la división politico administrativa del pals, en provincias y municipios, por lo que 
existen y actúan las denominadas Asambleas Provinciales y Municipales del Poder 
Popular, integradas por delegados los cuales tienen un carácter ejecutivo y no 
legislativo en sus funciones. 

Cabe mencionar que la Constitución sólo podrá ser reformada por la Asamblea 
Nacional del Poder Popular, según establece el Artículo 137 de dicha ley fundamental. 

La organización estatal de Cuba tiene su expresión a través del conjunto de 
Ministerios Ramales y Globales (atienden aspectos generales de la economla), los cuales 

... aon dirigidos centralmente por el Consejo de Ministros y su Comité Ejecutivo, que 
·constituyen los órganos de gobierno encargados de la conducción de la actividad 
socioeconómico de la nación. Este consejo es designado por la Asamblea. 

Otros órganos, subordinados a la Asamblea Nacional del Poder Popular, y que 
constituyen parte de la estructura organizativa del Estado cubano son: 

- CONSEJO DE ESTADO. ¡36¡ 
- LA JUNTA CENTRAL DE PLANIFICACIÓN. 
- EL TRIBUNAL SUPREMO POPULAR. 
- LA FISCALIA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 

Cada uno de estos órganos subordinados, acorde a la Ley, rinden cuenta a los 
diputados en la Asamblea Nacional del Poder Popular cada cierto tiempo. 

Las Instituciones armadas de Cuba, que están conformadas en dos organismos 
especlficos, que son: El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR) y 
el Ministerio del Interior (MIN!Nf), órganos dotados con tecnologla militar y en 
número de efectivos sobre las armas. Además existe un sistema popular de defensa 
organizado a través de las Milicias de Tropas Territoriales (MTT), las cuales en unión 

(35) Vid. Constitución de la República de Cuba, capitulo X, art. 69 y ss; Roberto Gilf mcnciona que el 24 de febrero 
de 1993 ac eligieron 589 miembros de la A98mblea Nacional y 1,190 dcliJgados provtncialcs,GIU Colorn, R., 
op.dt.,p.22 

(36) Vid.lbld., art.89. El Con5ejo de Estado tom111 decisiones entre cada periodo de reunión de la Asamblea Nacional. 
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al ejército propiamente dicho y las Brigadas de Producción y Defensa, se Integran en 
los Consejos de Defensa Municipales y Provinciales, como parte del Mecanismo de 
Defensa Nacional Popular. 

En la actualidad y desde el inicio del proceso Revolucionario el Lfder de la 
Revolución Cubana, el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz. tiene a su cargo las m6s 
altas responsabilidades del aparato estatal de la República de Cuba, como son las del 
Primer Secretario del Partido Comunista Cubano, Presidente del Consejo de Estado, 
Presidente del Consejo de Ministros, y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas. 

1.4 El Contexto Económico y Social 

El acontecer y desarrollo económico y social de la República de Cuba durante el 
presente siglo ha estado enmarcado por dos etapas históricas bien diferenciadas. En La 
primera, que se pudiera definir como la de la consolidación y desarrollo del capitalismo 
en el pafs, y que abarcó en la práctica algo más que la primera mitad del siglo, se le ha 
denominando república neocolonial (de 1902 a 1958); y La segunda que comenzó con el 
triunfo de la Revolución en 1959, en donde se produce un abrupta Interrupción de las 
relaciones socioeconómicas hasta ese momento desarrolladas y empieza una etapa de 
construcción socialista para la población cubana. 

La economla se desenvuelve previamente a 1959 en un contexto general en donde 
existía una muy fuerte dependencia de la economla norteamericana, en materia de 
comercio externo en donde el 75% de sus importaciones y el 60% (37) de sus 
exportaciones se vinculaban a los Estados Unidos de América y este pals constitula un 
eslabón fundamental en las diferentes decisiones y pollticas de desarrollo a establecer 
en Cuba.~¡ 

Con la Revolución en 1959, se abren por primera vez perspectivas reales para 
desarrollar una polltica económica Independiente, la cual constitula una necesidad 
insoslayable, ya que el panorama nacional en esos momentos presentaba los siguientes 
rasgos: completa dependencia de los Estados Unidos , una estructura económica 
predominantemente agrkola ( mono productor de azucar), " ... economla agrlcola 

(37) Rodriguez, Josó Luis, op. cu, p.28; Arbcsú José A. y Sánchez Germán, "Las relaciones Es!ados Unidos-Cuba 
bajo la administración Carter", Cuadernos aemcstraJes, Estados Uuiclos perspt'Cliva lntinCU1mericana, no.5, 
1979, p.278; KolcsnJkov Nikola.i prefiere manejar 7011 en cuanto a importaciones y lo mismo para 
exportaciones en "Ed11CAción popular y P"l'""ictón dt los cuadros rrncio11t1li5ta:s, 1959-1982", Moscú, ed. 
Progreso, 1983, p. 35 

(38) Si ae dCS1?a consultar más sobre el control económico de los E. U. hacia Cuba: vid. Sánc:haz Ccrman y Arbesú 
José.A., Ibídem.; cfr. Rodrrgucz, J.L., Erradicnció11 ... op. cit., pp.34-35. 
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exll!nsiva, la!ifundaria tanto en las propiedades de las compañlas extranjeras, como en 
las de una minoría opulenta cubana ... • (39¡, alto Indice de subempleo y desempleo 
permanentes y una economla totalmenll! abierta • ... en cada peso de producción bruta 
correspondla entre 2S y 28 centavos de importaciones Inevitables y suponla a la vez un 
porcentaje igual de exportaciones". (40) 

Por lo que era necesario que el Estado cubano efectuara ciertas transformaciones 
socloeconómlcas indispensables y controlara los medios de producción bAsicos para 
Iniciar el desarrollo económlco.(411 

Cabe mencionar que dada esta dependencia de Cuba hacia los Estados Unidos, el 
aspecto educativo no podla ser la excepción, ya que Incluso los mejores profesores eran 
enviados espor,dicamenll! a algunas univenldades norteamericanas para una mejor 
preparación y que a futuro esa formación servirla a lnll!reses propios de la Unión 
Americana. 

No obstante el alto grado de dependencia exll!ma que exhlbla la economla 
Cubana en la década del 50, particularmente con los Estados Unidos como ya se ha 
expresado, y las deformaciones estructurales típicas que se presentaban en su economla 
subdesarrollada y Wsicamenll! monoproductora y monoexportadora (de azíicar), el pals 
presentaba Indices de desarrollo socloeconómlco que lo ubicaban en una situación, 
aunque sostenida en un cierto níicleo privilegiado de la población, bastante preferencial 
en el conll!xlo Latinoamericano de aquellos años, en ese sentido pudieran exponerse los 
slgulenll!s datos: 

(39)1111ikrw.· 
(40)/bldtlft .. 
(41) Vid. Rodrlgitez R., Carlos, • IM,.,,., dtl d....,.,llo <a>rufmlco dt CuÑ', 1956, t.:Z. cit. en Rodrlguez Jollt! 

···Luis, •0esarro110 ... 11
, op. cil, p. 29 



POSICION COMPARATIVA DE CUBA CON RELACIONAL RESTO DE AMERICA 
LATINA EN EL NIVEL DE VIDA DURANTE LA DECADA DE LOS 50. 

INDICADOR NIVEL POSICION 
In-.... ~r c•nita anual $356USD tercer lu1tar 
Anallabellsmo 22llo tercer luPar 
Penonas nnr médico 998 tercer luoar 
Calorias diarias nor nrorsona 2730 tercer lutrar 
Gastos "'úblicos nara educación 3.4llo seoundo lu"ar 
&ladones de radio 160 tercer luoar 
Radio recentares 1 cada 5 habs. seoundo luaar 
Refrl•eradores 1cada19 habs. seoundo luaar 
Televisores 23 cada 1000 habs. nrimer luv.ar 
Automóviles 1 coda 27 h1bs. tercer luP.ar 
Teléfonos 1 cada 28 habs. tercer luP..ar 
Peri6dicos 58 !WP..undu luP.:ar 
Revistas 126 seP.undu lue:ar 
Reservas en oro, dólares y 5373 uso tercer lugar 
Valores convertib1cs fmilloncs\ 
Kms de vlas férreos por 1000 28 primer lugar 
Km• 
Longitud de carreteros (por 1000 71 tercer lugar 
Kms21 
Mortalidad infantil (por cada 37.6 primer lugar 
1000 nacidos vlvosl 
(42) 

Tratando de hacer una retrospectiva del desarrollo socioeconómico de Cuba, con 
posterioridad al triunfo de la Revolución de 1959, la cual abarca ya un periodo histórico 
de 36 años, es necesario comprender que desde un inicio las premisas del desarrollo 
socloeconómlco de Cuba en esta etapa estuvieron siempre basadas en el socialismo 
como proyecto y sistema social a desarrollar. 

Resulta destacable el hecho de que " ... el desarrollo de la revolución Cubana fue 
concebido desde los primeros años como un proceso en el cual los avances económicos 
y sociales se complemenlarlan e interrelacionarlan profundamente''. (43) 

(42) fuente: Instituto Interamericano de Estadfsticas. Washington D.C. Centro de Estudios Latinoamericanos. 
Universidad de California en Los Angeles. Atlas de Drsnrrollo Económico. Norton Gimburg Thc Univenlty of 
Chlcazo. 

(43) Rodrfguez Carda, Jo5é Luis., IJJs rtlttdonts tconámic11s n1trt Cuba y In nnligiln UR.'iS. Evaluación y 
perspectivas, p.18 
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En esta concepción está contenida la voluntad polltica de los lideres de la 
revolución y en especial del Comandante Castro de ir realizando profundas 
transformaciones sociales en la nación, con preferencia en los servicios educativos y de 
salud, con cierta independencia de los resultados del crecimiento económico y de los 
recursos realmente disponibles para estos fines. Este balance significó desde el 
principio del acontecer revolucionario en Cuba, tensiones entre los recursos que 
demanda todo proceso de auge económico, y los que demandan la satisfacción de un 
conjunto de necesidades sociales importantes. 

Después de 1959 la estrategia de desarrollo aplicada por Cuba se vuelca hacia un 
cambio esencial de sus relaciones económicas tradicionales con los Estados Unidos, 
debido al feroz bloqueo impuesto por ellos, las cuales resultan en la práctica sustituidas 
por quién en aquel entonces exlstfa como Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas 
(U.R.S.S.). Todo este traslado, es precedido de un conjunto Importante de 
nacionalizaciones y confiscaciones de propiedades e intereses norteamericanos en la 
Isla. 

Por esta época Cuba se enfrenta al gran obstáculo que significa su alta 
dependencia externa para emprender un proceso de desarrollo, en condiciones además 
de ruptura con su tradicional socio comercial y financiero (los Estados Unidos), 
momento este que da paso al mundialmente conocido Bloqueo Económico de los 
Estados Unidos hacia Cuba " ... violando de este modo el Articulo 16 de la Carta de 
Bogotá, aprobada en 1948 en la IX Conferencia Interamericana, mediante el cual ningún 
Estado podfa aplicar o estimular medidas coercitivas de carácter económico y politico 
para forzar la voluntad soberana de otro Estado y obtener de éste ventajas de cualquier 
naturaleza." (44) • Es en estos momentos que se produce el traslado abrupto de las 
condiciones de dependencia de la economfa cubana de una superpotencia a otra, 
cuestión que va afianzándose y asentándose a lo largo del transcurso revolucionarlo de 
tres décadas. 

En el periodo comprendido entre 1961 y 1963 en Cuba se emprende una polftica 
económica de industrialización acelerada, que deberla verse completada con la 
diversificación en la producción agropecuaria, en general esta polllica no fue todo lo 
exitosa que se requeria y generó una tensión tal en la balanza de pagos del pais que 
obligó al gobierno a ciertas reconsideraclones de los programas adoptados. 

Este primer periodo abrió paso a una etapa que puede ser enmarcada entre 1964 y 1975 
en donde se concentran los objetivos prioritarios en el desarrollo de la producción 

(44) Pachoco Conzá1cz, Ma. Caridad, •Poslulado de Soberanlo", revista 8ol1tm;n, La Habana, año 82, no.35, 
31 de agosto de 1990, p. 66 
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azucarera y sus exportaciones al mundo socialista (encabezado por la URSS), como base 
que generarla los fondos financieros necesarios, con vistas a la posterior 
industrialización del país. Este periodo sufre un serio revés en los aflos 69-70 con la 
imposibilidad de alcanzar la llamada "zafra de los 10 111illones" (45), compromiso que 
ademAs generó desorganización en el resto de las actividades económicas y serlas 
desproporciones en el plano de las finanzas internas del pals. Cabe mencionar que en la 
Primera Conferencia de Solidaridad de los Pueblos de América Latina, en 1967, se 
prevela lo siguiente: 

"Una zafra de diez millones de toneladas de azllcar en 1970 no podrA efectuarse sin una 
verdadera revolución técnica en el sector azucarero, tanto agrfcola como industrial, que 
se transfiere al transporte, las comunicaciones, el embarque y los almacenamientos. Para 
atender a todo eso hay que formar mAs de 10 mil técnicos de nivel medio especializados 
( ... ) y la Investigación de las variedades de mayor rendimiento ... "<46). Por lo que la 
Educación Técnica se deberla llevar al cabo de acuerdo al proceso histórico que se vivla, 
asl mismo se deblan formar cuadros de personal calificado en las cantidades y 
diversidad profesional apropiadas, de acuerdo con la planificación del desarrollo 
económico de pals. , 

A partir de 1971 se comienza una polltica interna de recuperación financiera y 
1972 Cuba Ingresa en el hoy desaparecido Consejo de Ayuda Mutua Económica 
(CAME) y en este sentido se organizan pasos para emprender a partir de 1975 un fuerte 
proceso de industrialización, basado en gigantescos volllmenes \le importación de los 
paises del este europeo, en donde Cuba participaba como fuente exportadora de 
productos básicos (azllcar, cftrlcos y nlquel), los cuales a pesar de las pollticas 
comerciales de apoyo a la Revolución Cubana, adoptadas en el Intercambio con estas 
naciones y en especial con la URSS, generaron un gran déficit externo, que desde 
mediados de los años 80 adquirió grandes proporciones. 

"El déficit comercial cubano en el periodo de 1959 - 89 alcanzó la cifra de 
21,588.3 millones de pesos cubanos (47), el cual fue absorbido en una proporción 
superior al 70% por los paises socialistas, que otorgaron importantes créditos para 
cubrirlo " ce•> 

(45) La zafra de los diez mtlloncs fue un proyecto del C. Fidel Castro, en el cual 350 000 personas trabajaron a su 
máxima capacidad para poder obtener una producción azuc.att!ra de 10 millones de toneladas, pero 1!16to se 
pudo lograr llegar a los 8,3 millones. CiU Cotom, R, op. cit., p. 38; Tol'N!I, Oiga Esther, op. cit., p. 390 

(46) Cubo: una td11caci6n dt masa para las m11sas. Primera Conferencia de Solidaridad de Jos Pueblos de Américo 
Latina, La Habana, p. 25 

(47) La moneda cubana se estableció en 1914, aunque el dólar mantuvo 1u cuno fogt1I, Torret, Oiga E., op. cit., 
p. 379. El cambio oíicit1l era en 1994 de 88 ccnlt1Vo!I de peso cubano por un dólt1r, t1unque en el mercado negro 
ae llegó a vender ha1ta 100 pesos cubano• por 1 dólar. La UNESCO reportó el cambio: en 1970 de t porl,en 
1985 dc0.91 por dólar, y en 1990 dc0.70por1, Stt1ti5tic.al Yt111bool, op. di., p.A-12. 

(48) Rodrfguez García, J.L., lA5 rtltacionn ... op. cit., p. 20 
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A pesar de las altas y bajas de la economla del Estado y de la dificil situación por 
la que atravesaba el pals, el presupuesto para la educación jamAs se vio olvidado por 
parte de las autoridades. El siguiente cuadro muestra lo que el Estado dedicaba al sector 
educativo desde poco antes de la Revolución: 

ANO PRESUPUE5f0 POBLACION GASrO/ 
HAB. 

1957-58 $79,4 6,9 $11 
1970 $361,0 (49) 8,6 $42 
1989 $1823,4 10.4 $175 

Presupuesto y población en millones. (50) 

De los $79,4 millones en 1957, sólo el 3,7 se dedicaba a la educación superior. Las 
cifras varlan ,ya que en un folleto editado por el Ministerio de Educación Superior 
(MES) dice que en 1970 el gasto estatal fue de $648,5 y en 1985 de $1690,4 y llegando 
hasta $1 766,4 en 1988. (St)(52l 

Ya a partir de 1985, en la economla cubana se inicia una pérdida de dinamismo 
en el comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB), el cual habla sido del siguiente 
orden durante los años de 1976 a 1990. 

Quinquenio Crecimiento del PIB anual Crecimiento del PIB 
......,.Anita 

1976 -1980 4.1% 3.4% 
1981 -1985 8.3% 7.4% 
1986 -1990 0.5% -0.3% 

(53) 

(49) En 1970, tanto Jo!lié Luis. Rodrfguezen Em1dfmd6n .•.• , op. cit., p. 111, como en Vntos llObrt .•• op. 
cit., p.24, mencionan la cantidad de 351,1 (en el pre5upucsto), por lo que se tomará ésta 61Uma como la más 
verídica ya que la fuente es la aiguimte: fidcl C.: discurso del 22 de octubre de 1973¡ Ministerio de 
Educación: Informe del MINED a la Asamblea Nac:lonal del P.P., 1981, p.225; Fidcl C.: di1eurso en Jos 
Congresos de Pediatrfa, ed. PoHUca, La Habana, 1984, p.31; CEE; La econom(a cubana, 1984, pt7. 

(50) Brtut ínfortruldón aobrt la tduaddn m Cub.111, 1990, MINED, La Habano, p. 125 
(51) IA Eduaiddn m CMl>a, 1989, MINED, La Habana, p. 32 
(52) Si le desee consultar el prcsupue!to del Estado en aftas anteriores y otros datos, vid. Algunos datos IObre lo 

tduaiddn tn CulJA', La Habana, 1980; vid. infra aplmdicc A. 
(53) Fuente: Colectivo de Autores. El PlB en Cuba. Serles fatlmadas. Universidad de la Habana, p.22 
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En general las causas de estos comportamientos y pérdida de dinamismo en el 
crecimiento, hasta llegar a la situación de profunda crisis económica, que afecta ya a la 
estructura social, pudiera sintetizarse en los siguientes aspectos Wsicos. 

- Evidente agotamiento del modelo de crecimiento económico extensivo, 
aplicado desde la década del 70, apoyado en un fuerte proceso importador 
subsidiado por la desaparecida URSS, el cual como mecanismo de 
Reproducción Económica, contaba con un bajlsimo nivel de aprovechamiento 
racional de los recursos invertidos. 

- Errores de concepción en la Estrategia de Desarrollo Económico, de la 
Polltica Económica y en el Sistema de Dirección Económica, adem6s de una 
falta de Interrelación funcional entre estos tres eslabones. 

- Presencia de un conjunto de factores de carácter exógeno de influencia 
desfavorable, que presionaron con fuerza sobre el sector externo de la 
economla de la isla, como fue la contracción de créditos externos como 
consecuencia de la crisis de la deuda externa (la declaración de no pago), la 
calda de los precios del azlicar en el mercado internacional, el deterioro de la 
"relaciones económicas especiales" con los paises socialistas y su posterior 
desaparición, y el agravamiento que empezó a significar el embargo 
económico estadounidense para el pals en estas circunstancias. 

En general puede apuntarse que las causas del deterioro económico-financiero en 
Cuba han sido mliltiples e interrelacionadas, pero no sólo imputables al desplome del 
campo socialista. Existieron factores de origen interno de Ineludible objetividad, que 
pusieron de manifiesto el agotamiento del modelo económico de crecimiento extensivo 
y por consiguiente la apremiante necesidad de pasar a vlas Intensivas que propiciaran el 
uso m6s eficiente de los recursos. Con el desplome del campo socialista, se produce un 
punto de inflexión en la economla cubana que torna la dificil situación económica que se 
venia enfrentando en una profunda crisis, al cual se le ha dado en llamar por las 
autoridades gubernamentales el Periodo Especial en tiempos de Paz (de 1990 a la fecha)<st>. 

Uno de los problemas más graves manifestado en todo proceso de desarrollo 
económico y social en Cuba con particularidad en la etapa de fuertes inversiones 
concentrada entre 1976 y 1990, fue la insuficiente respuesta productiva del propio 
proceso inversionista, lo cual impidió en la práctica la materialización de un grupo de 

(54) Vid. Rodrlgucz Balari, R, op. cit., pp. 83-85; vid. infra 4.1 
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cambios estructurales necesarios para el crecimiento y diversificación económica dentro 
del proceso de desarrollo. 

Resulta necesario destacar que el proceso económico social en Cuba durante el 
periodo revolucionario desde 1959, se inscribe como un elemento totalmente sui
generis en el contexto latinoamericano, debido en lo fundamental a las siguientes 
particularidades: 

- El proceso de Desarrollo Económico y Social en Cuba tiene lugar dentro de 
un Modelo Centralizado de Dirección Planificada de la Economfa, en donde 
los sectores económico-productivos del pals son de propiedad estatal. 

- Dicho proceso se ha desenvuelto en un marco de crecimientos económicos 
tlpicamente extensivos, con un bajlsimo nivel de aprovechamiento de los 
recursos Invertidos y con muy elevados niveles de dependencia externa de 
importaciones. 

- El proceso en cuestión presentó una fuerte dosis de preferenclalidad 
Comercial y Financiera Externa (subsidios) en el marco del desaparecido 
campo socialista, desenvolviéndose en gran medida fuera de los mecanismos 
financieros internacionales (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, 
Banco Interamericano de Desarrollo). 

- El proceso de Desarrollo Económico y Social en Cuba se ha caracterizado por 
profundas pollticas de equidad social y de transformación amplia y positiva 
en los servicios sociales básicos de la población, con énfasis en la Salud 
y Ed ucaclón. 

- Este proceso se caracterizó además por un fortalecimiento extremo de la 
capacidad defensiva del pals debido las constantes agresiones de los 
norteamericanos. 

Dentro de este contexto general, en la isla se produjeron importantes 
transformaciones de carácter social, que dieron paso a un pals en el mundo 
subdesarrollado y en particular en el ámbito latinoamericano, que exhibe Indices de 
cobertura de necesidades sociales muy lejanos de alcanzar en la región. 

No es menos cierto, sin embargo en este orden de cosas, que se dieron un 
conjunto de transformaciones pollticas y civiles que marcaron un hito distinto con 
relación a los procesos de democratización de América Latina de los últimos años, asl 
mismo está presente el hecho de que los avances reales en el plano económico son en 
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exlremo cuestionados, ya que el propio proceso de desarrollo económico y social con las· 
caraclerlslicas expuestas, fue generando un conjunto importante de desproporciones y 
desequilibrios globales en la economla, que imponfan su propio freno al proceso, 
bloqueAndolo objetivamente. 

No obstante estas realidades expuestas, " ... Cuba tiene en la actualidad una 
población con una elevada educación, que alcanza una escolaridad de 9 años promedio. 
El primer esfuerzo fue la campalla de alfabetización, a partir de 1961, que por medio de 
la cual se alfabetizaron m's de un millón de cubanos. Adem'5 se crearon 1,700 
institutoa de educación, de los cuales 260 fueron clrculos infantiles y 520 secundarlas. 

La industria de muebles fabricó muebles escolares para 1,538 establecimientos, 
con 2,797 muebles y 600 alumnos por escuela en promedio". (SS) 

En el transcurso de casi 36 años Cuba, en materia de Educación, se ha convertido 
en una población de más de 11 millones de habitantes que reciben una instrucción 
pi'iblica envidiable y una fuerte capacitación cientffica y cultural, dotada con un 
conjunto de instituciones de prestigio reconocido en el Ambito internacional. Tal es su 
autosuficiencia en dicho campo que pueden colaborar, educacionalmente, con varios 
paises, principalmente del Africa y Centroamérlca.(56) 

1.5 Ministerio de Educación 

"Es tal la pobredumbre moral y clvica, tales las irregularidades, tales la 
ilegalidades, tal el relajo, que lo mejor que debiéramos hacer para empezar serla darle 
candela a este edificio y destruirlo para que no quedase nada de lo mal que aqul se ha 
hecho ... " (57) 

Esas fueron las palabras con las que, en enero de 1959, el Ministro de Educación, 
Armando Hart Dávalos, se refirió a las instalaciones del Ministerio a su cargo, en ellas 
se refleja una profunda indignación por los desmanes cometidos por la administración 
prerrevolucionarla a un departamento del Estado tan Importante como es el sector 
educativo. 

(55) Auplng Birch, Juan Dr. Entrt Socórllsmo y Ntolil>tr•lllmo. Unn •ltmialivn para i'.mlrlca l.otinn, p. 33 
(56) Lo E4-ión m Cob•, 1973, p.31.; •Id. lnfr• apéndice e 
(51) Fem6ndez. Jo86 R., conferencia: •OeN.rrollo de Ja educación en Cuba", Ptdngogfn "86. Encumtro dt 

altadarts paro un mlllldo ru¡or, Lo Habana, 1986, p.10 
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Varias fueron las causas que dieron por resultado que tal Ministerio entrara a un 
estado de descomposición, mencionaré algunas de las mils importantes: el mal empleo 
de los fondos del presupuesto destinando a la educación, el caos administrativo y 
técnico como consecuencia de servir sólo a intereses particulares y no sociales, el 
predominio de una escuela privada cada vez mils poderosa, la existencia de una 
burocracia total y una falta de motivación laboral del personal que tenla a su cargo el 
Sistema Nacional de Educación. 

"Poco m6s de un cuarto de siglo nos separa de la llegada del pueblo al poder, el 
primero de enero de 1959 y, con ello, los ingenies esfuerzos que tuvieron como 
contenido esencial dar solución a los grandes problemas del pasado neocolonial, la 
reorganización y tecnificación del Ministerio de Educación y la toma de medidas 
Inmediatas para eliminar el analfabetismo y garantizar la extensión de los servicios 
educacionales". (58) 

Una vez hechos los cambios esenciales en el Ministerio, para 1964 ya se tenfan 
planes de acción del mismo con otras Instituciones y, por indicación del jefe de Estado, 
se organizó un trabajo conjunto de coordinación básica entre el Instituto Nacional de 
Deportes, Educación y Recreación y el Ministerio de Educación (INDER-MINED). Asl 
mismo se llevaron al cabo otros planes con otros institutos (por ejemplo el INRA· 
MINED, con el Instituto de Reforma Agraria) cobrando, cada vez mayor Importancia la 
educación en la vida nacional. 

Otro aspecto que coadyuvó, sin lugar a dudas, al desarrollo educativo fue, el 
presupuesto del gobierno al MINED, que al triunfo de la Revolución alcanzaba la cifra 
de 72 millones de pesos (59), cantidad que no era suficiente para satisfacer las 
necesidades educacionales, aunando al robo de los dineros destinados a dicho sector, 
por lo que fue indispensable aumentar el importe llegando en 1990 a 1,748,¡60¡. 

En cuanto a la estructura del Ministerio, también hubo una gran transformación 
que se reflejo básicamente en el Sistema Nacional de Educación, sobre lodo a partir del 
curso 1977-78, como se verá en el capitulo 2. <•1¡ A continuación presento la estructura 
del Sistema Nacional de Educación vigente en 1992: 

(58) FernA.ndezJosé R, op. cit., p.10 
(59) La cifra diílere de forma poco significativa en relación con otra• fuentes; lA Educad6n m Cubo, 1973, op. cit., 

p.14; vid. irrfra a~ndlcc A. 
(60) Slllmliail y...,.book, op. cit., pp. 4-10. 
(61) Vid. lnfro 2.2.2 
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PR¡¡ESCOlAR~·1-1-1~1-1-~·1~:1 11"'1.k...J.11 1 
SANOS PRIMARIA6-12AAOS B.(.& 

A) ALUMNOS CON RETRASO ESCOlAR (EDAD 13 A 19 AÑOS) 

ALUMNOS DE 9 A 12 QUE SOL.O CURSAN UN OACIO. 

BJ LOS EGRESADOS DE SOC PUEDEN TAllSfEN CONTINUAR ESTUOKlS 
EN ESCUELAS E IHSTrTUTOS POUTECNICOS. 

C) PUEDEN COKTIMUAR ESTUDIOS DE EDUCIGIOH SUPERKJR DESDE 
sus PUESTOS DE TRAMIO Y DE ACUERDO CON SU ESPECIALIDAD. 
ESTE TIPO DE CENTRO ESTA EN UQUKWX:IN, DESDE EL CURSO 
1~191!8 EL IHGllESO PMA ESTUOIOS DE MAESTROS PRlllAA.IOS 
es CON 12 EN LOS INSTITUTOS SUPERIORES PEDAGOGICOS. 

DI PUEDEN CONTINUAR ESTUDlOS DE EOUCN:lON SUPERIOR 0U0E 
SUS PUESTOS DE lRABAJO. 

- • - REQUISITO PARA lA CONTfNUAQON DE ESTUDIOS DE EDUCAQON 
TECNICA Y PROFESIOHAL Y COMO ESCOl.AAIDAO 09LIGATOR1" 

/l.- EOUCACION ESPECW.. 

COUPRENDE DESDE LA ED.AO TEMPRANA HASTA El NNEL OE SEC. 
BASICA PARA NlM:>s QUE PRESENTAN OERCIENCIAS FISK:A O 
MENTALES Y TRASTORNOS DE CONDUCTA. 

111.- EOUCACION DE ADULTOS 
1Sl2SISSl4S 

EOUCACION O!RERO 
CAllPESUUl 

AJ 

, ...... . 
ESCUWS-DElfiiOiiAS 

(62) Cllbr. ~tk/a,,,_ 1989-1992. l!eportedelo RepübUaideCubao IoXUll Con-... 
lnlemacional de Educ:aci6~ MINED, La Hiibli~ 1992, p.45 
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1.5.1 Concepto Estudio-Trabajo 

Este concepto es el principio fundamental de la educación cubana y tiene como 
objetivo el preparar al educando para la vida social, para el trabajo activo, consciente y 
creador; vincula la teorla con la proictica, la escuela con la vida y la enseñanza con la 
producción. 

De acuerdo con los tipos y niveles de enseñanza, es el tipo de aplicación de este 
concepto. Asl, se puede aplicar en las siguientes modalidades: 

- Huertos escolares y parcelas productivas 
- La escuela al campo 
- La escuela en el campo 
- El trabajo socialmente útil 
- La enseñanza práctica y la prolctica de producción.(63) 

t. Los huertos escolues y parcelas productivas se organizan en los propios 
centros docentes, en los circulos infantiles (jardin de niños) y escuelas primarias. Los 
niños se dedican al cultivo de hortalizas y vegetales de ciclo corto para después 
autoconsumlrlos. 

2. En la escuela al campo, los estudiantes participan anualmente laborando en 
diferentes planes agrlcolas del pals, por un lapso de 30 a 45 dlas. Colaboran en esto los 
alumnos de la enseñanza general media y de carácter externo. De esta forma 
Intervienen en la economla de la isla, cosechando café, tabaco, etc. Cuando la demanda 
de la producción agrlcola se incrementa, entonces participan estudiantes de otros tipos 
de educación. 

En 1970, nos dice Ma. Isabel Arbesú, las escuelas al campo comienzan a no ser 
funcionales por tres razones básicamente: primera.- por que no resuelven el problema 
de la producción, sino es la mecanización la que hace que se incremente; segunda.- los 
alumnos cambiaban el estudio por el trabajo que estaban desempeñando y, tercera.- este 
tipo de escuelas funcionaban de una manera tradicional por el resto del añ0.(61) 

3. En la escuela en el campo (creadas en 1968), los alumnos de los centros de 
enseñanza general media de carácter Interno, laboran una sesión de 3 horas 

(63) Cubo: organiudón dt 111 tduación, 1983-1985, Conferencia lnternaciona1 de Educación, OJE- Ginebra-Suiza, 
1986, p. 43; Crtba: organi:ación de In td11a:dón, 1985-1987, XLI Conf.lnlernal de Educación, MINE0,1988. 

(64) Arbeaú, Maria Isabel, LA td11cnció11 tn Cuba, ed. Universidad Autónoma Malropolitana/Xochimilco, Signum 
editores, México, 1993, p. 52 
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diarias, en zonas donde se desarrollan planes agropecuarios; alternando sus actividades 
con el plan de estudios. 

Este clase de escuelas son la segunda parte de lns esmelns al campo y en donde 
realmente se combina el estudio y el trabajo, ya que se pretende que el trabajo 
Intelectual se vincule mAs a la labor manual, por lo que se prepara al estudiante para las 
ocupaciones mi\s necesarias, posteriormente se decidir;\n en la elección de una 
profesión. 

Estas escuelas por ser autofinanclables y por tener relación con el sector agrfcola 
contribuyen de alguna manera, poco significativa, a la economla del pals. Aunque sólo 
reciben 250 alumnos y 250 alumnas al ai\o.(65) 

4. El trabajo socialmente útil. Son trabajos estudiantiles dentro del mismo centro 
escolar, por ejemplo: el autoservicio, limpieza de aulas, reparación de libros, cuidado de 
los jardines, etc. y asl contribuir de esta manera a la creación de hAbltos en la protección 
de la p1·opiedad social. 

S. La enseñanza pri\ctica y la pri\ctica de producción. A nivel superior se 
combina la carrera que se estA estudiando, con la producción y los servicios sociales (66), 

lo que conduce a elevar la calidad técnica de los graduados, al incremento del 
aprovechamiento de las potencialidades tecnológicas y a la conversión de los centros 
politécnicos en instituciones docente-investigativas. 

Esta Integración actualmente es muy importante desde el punto de vista 
económico, ya que se establecen producciones cooperadas que permiten la sustitución 
de Importaciones y producción de articulos de demanda popular. Asl vemos como la 
producción se vincula de manera muy significativa a la relación docencia-investigación, 
dando por resultado el trinomio: docencia-prod11cción-investignción que es una concepción 
de sistema que tiene como objetivo la solución de los problemas profesionales con la 
participación de la Educación Superior, de los organismos de producción y de servicios; 
por lo que se hace necesario contar con una planta docente de alto nivel profesional, 
pedagógico y de lnvestigación.(67) 

"Cuando el profesor participa activamente con los estudiantes en la solución de 
los problemas reales de la producción y los servicios, su docencia se eleva a un plano 
superior .•• " (611) 

(65) Arbelll, Ma.J., op. el!., p. 53 
(66) Cuk: argani,.d6n ... , 1983-1985, pp. 44-45; BrtV< ... MJNED., pp. 66-67 
(67) Vid. lnfro 4.2.2 
(68) Vid. Torres Hem4ndez, Miguel, d. al. •Jntegración: docencla-prOducción-lnvcsligadón en la formación de la 

fuerza de trabajo callíicadaR, Mtmoria, Ptdt1gogia '93, pp. 80 y 5!i. 
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La combinación ntwlio-trabajo tiene dos objetivos fundamentales: uno formativo 
y el otro económico. 

El formatiuo se basa en el desarrollo de una conciencia de productor de bienes 
110Ciales, relacionando el trabajo flsico con el intelectual y asl fomentar un interés por los 
procesos productivos; " ... eliminar los prejuicios que se derivan de la división entre el 
trabajo intelectual y el manual" (69J, Es esencial que el estudiante esté en contacto 
directo con la realidad en que vive y sea capaz de desarrollar una concepción clenlffica 
del mundo. 

El econ6inico se refiere a la integración de la fuerza de trabajo de los estudiantes a 
la producción y al trabajo social, acorde a su nivel escolar, sexo y edad. Esto viene 
siendo un aporte de la juventud cubana al desarrollo económico-social del pals. No hay 
que olvidar que la integración del estudiante al trabajo debe ser armónica, sin dejar a un 
lado las actividades culturales, estéticas, deportivas y recreativas.(70J 

Por todo lo anterior se hace necesario que el trabajo deba estar pedagógica y 
convenientemente estructurado y organizado. 

"Las escuelas de estudio-trabajo que caracterizan al Sistema Nacional de 
Educación, son el resultado de un largo y laborioso proceso histórico, que se materializa 
en Cuba con el triunfo de la Revolución".(711 

1.5.2 Aporte a la educación de destacados cubanos. 

Me resulta de gran importancia citar algunos personajes cubanos que lograron 
cambiar de una u otra forma las concepciones que se tenlan, en el siglo XIX y principios 
del XX, respecto a: los métodos de enseñanza, cuestiones epistemológicas, acepciones de 
la educación y el trabajo, asl como aplicaciones pedagógicas y todo aquello que se 
relacione con el derecho del hombre a la educación. 

Es la palabra del hombre quién hace pensar, reflexionar, cambiar y actuar al 
mismo ser humano, siendo éste el que se vea beneficiado al fin y al cabo. El grado de 
afectación dependerá única y exclusivamente de lo que uno este dispuesto a aceptar, 
modificar y producir. 

(69)Mmraria, op. cit., p. 219 
(70) lbld<m. 
(71) Brtw .... op. cit., p.67 
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Baste recordar lo que José Agu11fn Caballero, Félix V'rela y José de la Luz y 
Caballero (72) legaron a la aocledad cubana al ser 101 primeros apóstoles del 
librepensamiento; gracias a ellos se produjo la separación entre el penaamlento 
filosófico y la religión, surgiendo asf una "filosoffa terrenal laica" (73); lucharon contra el 
escolastlrumo y defendieron el emplrl1mo como un medio de llegar al conocimiento 
objetivo. 

Enrique José Varona fue otro cubano, que dejó huella en la ensellana con sus 
valiosos aportes a Ja educación, sobre todo en Ju ciencias naturales, siempre estuvo 
convencido de la Importancia del método cienUfico combinado con la reOexión, sin 
perder de vista las necesidades y requerimientos del pala. 

Pero sin duda el m6s valioso de todos para la educación lo fue JOSE MARTJ, por 
todo lo que representó y significó no sólo para Cuba sino para toda Latinoamérica. 
Resultarían pocos los adjetivos que se dieran a la labor de este hombre de tan pequella 
estatura pero de grandes ideas. Martl no solo luchó contra todo aquello que 
representar& un atraso intelectual sino también, fue un gran defensor de "los fnterelel 
de las masas populares, ... " 174¡, 

"Pensar y Cfflll"', asl conceblan su deber ante la patria todos los penaadores 
cubanos progresistas del siglo pasado (XIX), siendo esa la consigna legada a las futuras 
generaciones. 

Me referiré por último al actual Jefe de Estado, Fldel Castro Ruz que hizo posible 
llevar al cabo los ideales de sus antepasados intelectuales. Con la Revolución, la 
situación educacional, -tan manipulada por el clero, Incongruente con las necesidades y 
tan desorganizada sistemAtlcamente-, cambiarla radicalmente, llegando a ser 
reconocidos sus avances educativos, médicos y cienlfflcos a nivel Internacional. 

Concluiré el capitulo plasmando algunas frases de los personajes recién citados, 
ya que por su Importancia, no hay autor que trate el tema educativo sin dejar de 
mencionarlos, frases que tienen gran transcendencia aún en nuestros dlas (7S) : 

•Ser culto para ser libre• 

(72) Sólo citaré un libro como referencia, pero cui todot 101 •Utore. los mendon1n en 11111yor o menor medida, 
Ptrt.gagt., Tnlbojo .•. op. cit., pp. 2 y 1L 

(73) Temevol, O.C., Ffl090Jía m Cubo 1790-1878, La HobllNI. ed. CienciuSodales, 1981, p. 305 
(74) /bid,. p.312 
(75) Si ee dettee consuhar m61 aobre la Vida de las figuras diadas, uid ínfrt apéndice 8. 
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" En la escuela se Ita de apre11der el ma11ejo de las fuerzas co11 las que en 
la vida se ha de lucluir. Escuelas 110 debería11 decirse, si110 talleres, y la 
pluma debfa ma11ejarse por la tarde en las escuelas; pero por la nuiñana 
la azada" 

José M1rtl Ptrez 

" ... El primer medio de criar almas gra11des es exte11der las ideas" 
José Agustín CalMUero 

"No se co11curre11 a los establecimie11tos a apre11der todo lo aprendible, 
sino muy singularme11te para aprender a estudiar y para aprender a 
enseñar'' 

José de la Luz y CalMUero 

"Que el alum110 observe, i11te"ogue y juzgue, porque ( ... ) mientras más 
hablen los maestros menos enselitm" 

"La mayor gloria de u11 maestro es luiblar por boca de sus discípulos" 
Féli• V Arela Morales 

"Enseñar a trabajar es la tarea del maestro, a trabajar co11 las ma11os, con 
los oídos, con los ojos y después, y sobre todo, co11 la i11teligencia" 

Enrique José Varona 

"El objetivo de la educación es preparar al i11dividuo para la vida social, 
su función en la sociedad y su tarea e11 la sociedad, y eso está 
indisolublemente vi11culado al trabajo, a la actividad que ese ser /rumano 
tie11e que desempe11ar a lo largo de su vida, educar al /tambre, entre otras 
cosas, para la producción, para los servicios, para servir a los demás, 
para cumplir sus más elementales obligaciones sociales" 

Fidel Castro Ruz 
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CAPITUL02 

2. LOS CAMBIOS EDUCATIVOS EN LA 
REVOLUCION CUBANA 

2.1 La Educación en la Cuba Prerrevolucionaria. 

En el proceso de independencia colonial en América Latina, ya ha sido ~puesto que 
Cuba fue la 11Jtima colonia en alcanzar su libe.Ud de Espalla , situación esta que también 
influyó en un cierto retraso inicial en la evolución del proceso educativo de su sociedad, ya 
que los siglos de yugo colonial implicaron un abandono de mb de 400 anos para la 
ensellanza y la cultura nacional. 'Cuba fue el 6ltimo pals que alcanz6 su independencia de la 
dominación espallola, a fines del siglo pasado. Fue ..:omo declan los viejos historiadores- <la 
6ltima perla de la Corona de Castilla>•<•> 

"El sistema educativo que prevalecla en Espalla durante los primeros siglos de la 
Colonia relegaba a plano secundario la ensellanza elemental, el interés del régimen se 
concentraba en la formación de los cuadros de la nobleza y del alto clero, asl como en las 
capas intermedias de funcionarios y de curas. Al transplanlarse el sistema a Cuba, recibieron 
una mayor y relativa atención las enseilanzas media y superior.• (1) 

El car4cler discriminador de la educación se dejó ver en el primer censo de población 
realizado en 1837 que demostró que : existían 210 escuelas para nlilos blancos y 6nicamente 
12 para nlllos negros. El total del estudiantes era de 9,000, provenientes la mayorla de la 
Habana. Sólo para 1,148 la educación era gratuita.<'> 

Las condiciones de ausencia total de libe.Ud impuestas por las autoridades coloniales 
espailolas en la Isla, hadan muy diflciles las poslbllldades de afluencia y desarrollo de Ideas 

(1) Hart D6valo1, Annando. Uls utf4s tobrt l• tntN, CNN Gdlfrta posidont9, entrevi!la de Lul!I 81167., M6x1co, cd. Siglo 
xxl, 19&1, p. 110 

(2) CardoGolló, G.J., op. cit., p. 15 
(J} Kolcsnikov, op. dt, p.33 



crutivu que conbibuyeron al desarrollo cultural y espiritual del ser humano, no obstante en 
11quel contexto histórico de subyugamiento y oscurantismo, surgieron voces de acción que 
clamaban por sacudirse del rfgldo escoluticlsmo y por la reforma del pensamiento. 

No fue huta el siglo XIX que en Cuba comenzaron a pronunciarse un conjunto de 
.. b111 reflexioRH fllos6flco-pedagóglc11, enunciadas por reconocidos cubanos de la 'Poca, 
descritos en el capitulo anterior, las cuales trascendieron esa centuria y continuaron 
Influyendo en la pedagogfa cubana (¿y por qué no latinoamericana?) incluso hasta nuestros 
dlu.14¡ 

De todos estos Ilustres pen11dores que se pronunciaron por la creación de un sistema 
educacional laico y que dieron mucho a la educación, sin duda la figura principal fue José 
Martl. en su doble condición de apóstol de la independencia cubana (posteriormente fue 
catalogado como héroe nacional por 111 autoridades revolucionarlas) y genial mentor de 111 
ldeu mú avanzad u llObre la cultura y la educación para Cuba, e incluso con una proyección 
de lndole latinoamericana en libertad y educación tal, que se mantiene su pensamiento en 
plena vigencia en los actuales tiempos.1•> 

Durante esta segunda mitad del siglo XIX, los colonludores espalloles castigaban de 
una manera Hngrlenta a los estudiantes univenllAlrios. Muchos estudiantes de Medicina (por 
ejemplo) resultaron victimas de la represión, llegando al extremo de fusilar a 8 de ellos el 27 
de noviembre de 1871. <•> 

Hacia finales del siglo XIX, ya en el ocaso de las luchas independenlislAls contra el 
colonialismo espallol, que hablan sido iniciadas 30 aflos anlel (en 1868) por el pabiota Carlos 
Manuel de C&pedes, y reactivada con pujanza por José MarU en 1895; el colapso del ttglmen 
colonial esplllol era Inminente y es en 1898 cuando se produce la intervención 
norteamericana en la Isla, con el claro propósito de la absorción imperialista del naciente 
pals. 

(4) Vil. In/" op!ndice B, vf4 .• lnfro. 1.5.2 
(5)-.. 
(6) lil f.41Ddó11 m los JOO dos dt ludul, MI NEO, La Habana, ed, P1:1eblo y Educación, 1968, p.5; Kole1n1kov, op.dt., p. 42 



Se Inicia a•I un periodo de Intervención militar de loa l!atadoa Unidos de Norteamfrica 
en Cuba que ae prolonga ha1ta el allo de 1902. o sea que coinciden en esta fpoca la 
Independencia colonial y la ocupación militar fodnea, lo cual aomete la reforma y 
liben!Jzac16n de la educacl6n en Cuba a un nuevo conjunto de 1n--. que prell!llde minar 
la Identidad nacional y estimular loa aentlmlentoa anexioni1lal en la poblacl6n. Cabe 
recordar la ya mencionada Enmienda Phltt con la cual l!atadoa Unldoa Impone a Cuba el 
eatableclmlento de bases mili tarea a cambio de una 'prollllccl6n palernalllta". C7I 

Durante ealol cuatro alloa, (1898-1902), de ocupacl6n militar en Cube, 1e produce una 
reorganización del 1lltema poUllco cubano, en funcl6n de loa Infle._ exlnnjeroa que 
concentraban un volumen considerable de capitales para la~· y abaorbfan el mercado. 

En este contexto la Asamblea Constituyente aprueba la nueva constitución maniatada 
por la Enmienda Platt y 1e proclama la Repllblica el 20 de mayo de 1902. 

Cabe hacer mencl6n aobre lo que 1lgnlfic6 la Enmienda Plall para la naciente RepllbUca 
de Cuba. O.Car Pino-Santos afirma : 'La Enmienda Platt fue la mejor aallda que pudo 
encontrar el lmperialllmo norteamericano para ejercer 1u dominio aobre Cuba 1ln afrontar 
loa problemu que Je hubiera creado el establecimiento de un rfglmen colonial directo o la 
anexi6n de la &la como un estado norteamericano mll".11> All mismo Saxe-Femindez cita de 
Perklnl algunas palabras del entonces senador Hoar respecto a dkha enmienda: • ... la 
propueata Platt ea una( ... ) eatlpulac16n adecuada y necesaria pan la apUcacf6n de la Doctrina 
Monroe el pala mb cercano de América (l!atadoa Unidoa) con excepcl6n de México.• 191 

Fue en 1900 cuando comenzó a geatarse la Enmienda a propuesta del senador Orvllle 
H. Platt CIO) quedando aprobada el 2 de marzo de 1901 aobre un clblco modelo burgu& 
eatabledendo una Repllbllca de tipo unitario con loa tres poderea: Legi1latlvo, Ejecutivo y 
Judlcfal a•I como el sufragio unlvenal (excepto 111 mujeres). 

La ocupación de los Estados Unidos de Norteamérica significó sin dudu el despliegue 
de un andamiaje ldeol6glco en el cual la educacl6n jugaba un papel Importante, ya que 

~-.-., ........ 111 .. op.dl, p.23 
(8) Pino .s.ntoo, op. dl, p.291 
(9) Perktrw Dmer, dtodo P>• S.-Fem&nder, tl.111, op. di. p.23 
(10) So dice quHn ..Udad oJ de M inJdatin no Íue l'lall, oino el - de EUdo deJ l'rftdonle Mddinley: mlhll 

Root de qui&\ oealinM la Ndoctó de ou pullo y letro, Pino&ntot, op. di., p. 317 
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en este eentido par• Cuba representab.t l• interrupción y tergiversación, en muchos CUOI, del 
tepdo ped•g6glco producido por citados penudores cub.tnos. Asl también conatituy6 la 
lmpoalci6n de un modelo •jeno • l•s tradlclones cultur•les cub.tnu surgidH en el 1lglo XVIIJ, 
del cual es au continuador genuino J~ Muti. 

A partir de 1906 y hasta 1909 ae produjo una aegunda lntervenci6n norteamericarui, la 
cual ae caracteriz6, •demú, por el despilfarro de los fondos pdblicos y el robo del 
preeupuesto, par• la educ•ci6n, lodo esto fue un mal que acompall6 a otro peor: que fue el 
ab.tndono alatem6tico y creciente de los Servicios Educ•tivos en general, por parte de los 
diltinlm gobiernos nacionales. 

Loa fenómenos de corrupción adminlstrativ. e indiferencia ante lu crecientes 
necesld•des aoctales, tolAlmente d-tendidH (o en oc•slonn muy pucialmenle), fueron la 
araclerfatica mú acuciante del panor•ma de Cub.t dur•nle muchos allos poslerloree a la 
proclamación de la Repdblica. 

El eminente pedag6go cubano Enrique José Varona decla en los primeros llllos del 
alglo XX lo algulente: "Nos encontr•mos en la trilllslma situación de que hay que aumenw 
conelderablemenle el ndmero de aulu, compr.r mobili•rlo, conetruir escuelH, etrfter•. y no 
hay y no habra durante algdn tiempo, un centavo que Invertir en esas perentorias 
necesidades" c111 

Eate conjunto de condlcionee educativH en Cub.t ae mantuvieron con pocH 
vmaciones, durante el primer tercio del 1iglo XX; el gobierno del presidente Gerardo 
Machado, el cu•l habla asumido el poder en el •llo de 1925, y se prolongó su mandato 
medtanle la pr6rrog• de poderee, deNl6 un movimiento aocial y polltico en el pals, en un 
periodo que coincide con una profund• crisis económica (crisis mundial de 1929 a 1933), que 
dan al trufe con la tirlRfl de M•chado en el propio •llo de 1933. 

Dur.nte lodo el proceso de la lucha contra Machado se destacan con fuel'ZI la 
participaci6n de las diferentes organizaciones estudiantiles del p.tls, en particular la 
Federación EatudlanW Universitaria (FEU) y aparecen como estandartes de lucha 111 
reformu eduativu que deberlan producirse en la realidad nacional. "En Cuba, la 
participaci6n estudiantil en la revolución nacional y social ha sido tan destacada que se le 
conaldera como parle Inseparable de nuestra tradición revolucionarla. •.1121 

. ¡¡¡¡¡;;;;:::, op. dL, p. 9; ""-op. dL, p.213; Wl .. 1.,,. opmlke B 
(12) Cmálo Fom6ndez. Olcor, •to unlwnidod como~ de oulonomlo nodonol". Rev. Un"""t4odn, Unión 

do Uni-dodes do ArMnm Lotino (UDUAL), Mlxlm, Jullo-t1ptlernbre, 1976, no. 65, ollo XVI, p. 631; WI .. /.,,. 3.1.1. 
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El gobierno 1ucesor, que contó con la parllcfpaclón como eecretario de Gobemldón 
del activo luchador cubano Antonio Gulteru, dlct6 un conjunto de medldu de marcado 
car6cter popular, lu cualn adquirieron el 1talul de ley de la Repllbllca, y dentro de 1u 
cu1le1 por primera vez en Cuba ee reconoce la Autonomla Univenltaria, a trav& de un 
decreto-ley de octubre de 1933. 

No obetante ..... conqulllal popularee, que fueron matlzadu con poeterioridad por 
loe dlferenlel goblemoe cubanoe, en el marco de 1u devenir hlltórico, la 1ltuaclón educativa 
del pala no varió 1lgnlflcatlvamente, y en 1953: • ... 1610 el 56.4" de loe nfAOI podlan ulllir a 
la ncuela primaria y 11nlcamente el 28" de loe nfAOI y j6vena entre loe 13y19 allOI de edad, 
lograban continuar IUI eetudloe en loe cenlrol de eneellanza media; en tanto, el ac:cao a la 
educación superior era muy llmltado'.ctS> 

En olr'OI eectora educatlvoe del pala, con un mayor grado de .. pec1allzaclón, la 
lituad6n ee prnentaba de la 1igulenlie manera: 

- En la eneellanza Técnlco-Induebial 1610 exlltla un plantel con nivel de "6cnic:o
medlo, que era la Eecuela Superior de Arfa y Ofkloe. El rato de los cenlrol de trabajo 
de bajo nivel (16 cenlrOI) 1610 formaban obreros callflcadot. 

- En la ensellanza Técrilco-Agrfcola, el plil sólo contaba con un Instituto Foreetal 
de nivel medio, eels gra~ela, todu ellu con eecUOI recunos y limitada 
malrfcula, a peear del cmclier emlnentemenlie agrlcola de la economla nacional. 

- En la eneellanza Especial para lmpedldoa Flalcoa y Mentales, las pocu Instituciones 
exlllienlel lienlan un car6cter privado-patronal, con un eacuo apoyo estatal. 

- En la eneellanza Pedagógica, para formación de proíesoree, exlltlan lela eecuelu 
Normaln Oficlalee, una en cada provincia del pala, con matrlculu muy limitadas, 
que no cubrlan la necesidad de formación de maestroa. Ademas exlltlan tres 
facultadn de Educación en 111 Universidades de la Habana, La1 Villas y Oriente. 

- En la enaeftanza de Comercio y Contadurla, ee apreciaba un mayor nivel de 
deearrollo con 11 cenlrOI estataln, especlalludos en los ntudloe medloa en economfa 

(13)-... ,op. dL,p.10; -.op.dt,p.213. 
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y admlnl1lraclón. y un número aún mayor de entldadea privadH dedicada• a 
estas especialidades . 

• En la ensellanza unlvenltarla existían tres unlvenldades estatales; la Unlvenlilad 
de la Habana fundada en 1728 por la Corona Espailola, y las Unlvenldadea de 
Oriente y La• Vlllu, creadas en los allos de 1947 y 1952 respectivamente. 
Funcionaban adem6s un limitado y elitista número de unlvenidades privadas. CH> 

Aal durante la dkada de los 50 la ciudad de la Habana era el centro educacional por 
preferencia, ya que la mayorla de los profesores no les animaba el impartir su c'ledra en 
provincia. 

El nlllo cubeno, no obstante la pobreza , desigualdad y dificultades relativas de la 
mayorla de la población, se educó con un alto sentido patriótico, Inspirado de las guerru de 
Independencia antlcolonlal y de lu figuras de los grandes héroes como Carlos Manuel de 
C..pedes, José MuU y Antonio Maceo. Esta realidad mantenida y enarbolada siempre por el 
magillerio de la lila, fue un elemento fundamental frente a las tendencias anexionistas y 
foñneu que pretendieron desvirtuar la nacionalidad e integridad cultural de Cuba. 

Eata tradición preservadora de la Identidad y la cultura nacional, constituyó en esta 
época de diflciles condiciones para la nación caribella, una prueba de la marcha inexonble 
del progreso cultural en los puebl01 latinoamericanos, en los cuales la presencia de notables 
pedagógOI han dejado un legado conalderable de concepciones y valores sobre la educación 
del hombre.1151 

En 1entido general éste era el cuadro educativo que se presentaba en Cuba al triunfo 
de la Revolución del to. de enero de 1959, el cual pudiera finalmente ser ilustrado c:on los 
afguientea dos p6rrafos del Consejero Cultural de la Embajada de Cuba en la República 
Mexicana, Sr. Miguel Cossio Woodward, expuestos en su trabajo en noviembre de 1993: 
Alg1111111 refluiona llll6rt el Slamna Educativo Cubano, los mismos dicen asl: 

"En 1958, el 22" de la población cubana era analfabeta, lo que slgnificabe que m'5 de 
un millón de personas no sablan leer ni escribir. El Indice alcanzaba el 40" en la población 
rural, •In considerar el alto porcentaje de analfabetismo y subesc:olarización que existía 
entonces. M'5 de 600,000 nlllos careclan de escuelas primaria, conUndose solamente con 

~-mCulo, 1!119,MINED,Lo~ p.6 
(15) VIL s.,,,.1.5.Z 
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unos 17,000 m•eslros para todo el pala. En la ensellanza media sólo habla 88 mil alumnos, 
mientras que la educación superior tenfan una matricula de apenas 15 000 estudiante.. El 
presupuesto estatal para toda la educación fue entonces de unos 74 millones de dólare&, esto 
es, unoe 11 dólares por habitante. 

A lo anterior se unfa la Inexistencia de un 1istem1 docente-educativo debidamente 
articulado, asl como 11 desorganización y la falta de planlfkadón y control pedagógico por 
parte del Ministerio de Educación. La ensellanz.ll c•recla de una consecuente bue cientlfica, y 
la formación profesional no conetpondla con el avance moderno de la IKnlca, ni mucho 
menos con las verdaderas necesidades del desarrollo naclonal".<1'1 

2.2 El tránsito revolucionario hacia un nuevo Modelo Educativo. 

Con el triunfo de la Revolución Cubana, se Inicia en Cuba una tranaformaclón ndlcal 
de la vida socloeconómlca del !"'Is, dentro de las cuales se sientan las ba- para el desanollo 
de una polltlca educativa totalmente novedosa y muy dlntmlca, que carecla de precedentes 
en la historia de la nación. 

El nuevo gobierno revolucionarlo brindó un apoyo gigantesco al sector educativo, 
dando prioridad a recursos Importantes a su favor y abriendo posibilidades para el 
desarrollo de un conjunto de siatemas de ensellanza con car4cler totalmente gratuito. 

La extensión de los Servicios Educativos, iniciado con la generalización de la 
Educación Primaria constituyó una de las medidas lnlclales, en un solo di• se abrieron mú 
de 10,000 aulas en las zonas rurales y urbanas del pals para atender las necesidades no 
cubiertas de cientos de miles de nll\os que hasta entonces carecfan de escuelas. Con esto la 
escolarizaci6n se elevó casi en el 90% para los nlllos comprendidos entre las edades de 6 a 12 
al\ os. 

Todo este impulso Inicial requirió de un esfuerzo masivo en la construcción de 
escuelas y en la adaptación acelerada de edificios y residencias para acometer esta gigantesca 
tarea.n11 

(l6)~Woodwllfd, MJgueJ,111,....~IObrtrl_d_""""°' documenlo delol!mbejedll delo 
Reptlbli<ll deCub .. n México, 1993,p. 6, 

(17) •Mudlu de I» tnl.nlionet de lujo abandonada por los enúgantes fueron 1ran1formad11 en amlroe eduatcionalea•, 
Torres Oigo Eolhor, op. dt, p.381. 
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En el propio diciembre de 1959 s.le a la luz pública la Primera Ley de Reforma 
Integral de la Enseñanza, a través de la cual se estableció un SJSfEMA NACIONAL DE 
EDUCACION INTEGRADO, en el cual se contemplaban los siguientes niveles académicos 
homologados: 

- Un ailo de enseñanza preescolar. 
- Seis ai\01 de ensei\anza primaria. 
- Tres ai\os de enseñanza secundaria. 
- Tres años de enseñanza preuniversitaria. 
- El nivel Universitario correspondiente a la Especialidad.o•> 

Esta Ley se planteó un conjunto de objetivos a cumplir dentro de los cuales se destaca 
el que a continuación se expone, y que durante más de tres décadas ha sido el elemento 
rector del Sistema Educativo Cubano: 

"La aspiración última y suprema de la educación habrá de consistir en que el 
individuo viva para un ideal de vida en que se cultiven plenamente, de modo equilibrado y 
armónico, los valores flsicos, intelectuales, éticos y estéticos, asl como los valores 
vocacionales, con vista a la superación del ser humano, dentro de un enfoque socialmente 
integrado" 11•1 

En todo este contexto histórico resultó de una gran trascendencia polltica y moral la 
conversión de 69 cuarteles de la !irania en escuelas, con una capacidad para unos 40,000 
alumnos, asl es como los profesores llegaron al campo cubano, con la Reforma Agraria y de 
Salud. 

Estos hechos se refrendan con la constitución del contingente de profesores 
voluntarios en el ai\o 1960, mediante el cual marcharon a las monlai\as 3,000 jóvenes con el 
objetivo de llevar la educación a los lugares más remotos e intrincados de pals. 

Esta experiéncia constituyó un aporte valioso en el intercambio de valores y 
conocimientos que se desplegó entre los jóvenes de la ciudad (miembros del contingente) y 
campesinos cubanos. 

Con posterioridad y con acciones que fueron complementando el carácter popular y 

(18) Cfr. U Eduactón nr Cuba, 1973, op. cit., pp. 66-67. 
(19) l.ty dt R.,.,_ lnltgrlll dt la En"'1a11:a, La Habana, 1959, p.117. 
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generalizado de la educación que se querla desarrollar, tuvieron lugar loa siguientes hechoa 
significativos: 

1.- Se constituye en el propio afio de 1960 la Brigada de Maestroa de Vanguardia "Frtlllk Pm", 
que desarrolló una exitosa labor educativa en las tres cadenas montallosas fundamentales 
del pals en : La Sierra Maestra en el oriente de Cuba, en el grupo Cuamuaya en la reglón 
central, en la Cordillera de Cuaniguanlca en Pinar del Rfo, provincia mas al occidente de la 
Isla. 

2.-Se constituye en la Ciudad de la Habana el gigantesco Plan de Educación para campesinas 
"Ana Btllmrourl" (20) a principios del ailo de 1961. Este plan posibilitó el arribó a la capital de 
m'5 de 150,000 jóvenes campesinas procedentes de las Are11 rurales, las cuAles recibieron una 
capacltaclón cultural general y de ofldos (tales como corte y costura), que las capacl~ba para 
que a su regreso a los lugares de origen, actuar4n como agentes impulsoras de cambios 
sociales en sus respectivas comunidades.121¡ 

3.- Se crea en 1960 el Consejo Superior de Universidades, órgano destinado • trabajar en la 
reestructuración, apertura y peñecdonamlento de la ensellanza en las Universidades del 
pals. 

4.- Se desarrolla el m4s ambicioso, decisivo e importante plan masivo para la educación 
popular, que fue la gran Olmpaña de A/fabtlización en el allo de 1961, mediante la cuAI fue 
erradicado el analfabetismo en todo el terrltorio nacional. Por su Importancia especifica en el 
enlomo educativo revolucionario de Cuba, se harA referencia en el siguiente apartado con 
mayor grado de detalle. 

Esta Olmpafla de Alfabelizaci6n constituyó, en la realidad social cubana, un elemento 
vital y fue base del desarrollo educativo que se alcanza en Cuba a partir del triunfo de la 
Revolución. Es necesario destacar que esta gran proeza educativa se desarrolló en medio de 
una gran hostilidad hacia el proceso revolucionario y en el marco de una enconada lucha de 
clases y fue, sobre todo en las montailas, donde los alfabetizadores encontraron el 
sentimiento contrarrevolucionario más arraigado, llegando incluso a ser asesinados algunos 
jóvenes alfabetizadores, (como el estudiante Manuel Ascunce Domenech en la zona del 
Eacambray). 

Cabe destacar que varios allos después, (en 1987) se organizó un plan llamado el Plan 

(iiiViL'iA U-m Colw, 1973, op. cit., pp. 283 y oo. 
(21)"-... p.15; IJrf.4-mColw,19119,op.dt.,p.7. 
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T111quino (nombrado asf por ser la montaña mb alta ubicada en la Slerra Maestra: "Pico Real 
de Turqulno ")cuyo objetivo era el de llevar la enseñanza a los lugares m6s apartados en las 
monlllllas, adem6s de elevar el nlvel 16:nico y cienllfico de la fuerza de trab.tjo de esas zonas 
1erranas, e lnclula " ... la ampliación y perfeccionamiento .... de la producción cooperativa, el 
autoab.tstedmlento de viandas, horfllllzas y ganaderfa ... ".1221 

En el tranacuno de un año mediante esta campaña (de alfabetización) 1e ensellaron a 
leer y escribir a mú de 707,000 personas, de las cuales 500,000 eran campesinos, de esta 
forma ae reducla el Indice de analfabetismo del pafs del 22% al 3,9% del toflll de la 
poblaclón.CZ3) 

Un aspecto de singular importancia dentro de esta campal\• fue la amplia 
participación popular en la misma, en la cual lnlervinleron casi 270,000 alfabetlzadores, en su 
Inmensa mayorla voluntarios inspir11dos en la consigna "convertir a cada cub.tno en un 
maestro, y a cada casa en una escuela". En la zonas rurales del pals, en donde se concentró 
el mayor esfuerzo por el volumen y la rudeza de la tarea, fueron destinados 100,000 
adolncenles cuya edad era de 15 años promedio, el 52% de estos 11ún cursab.tn Ja ensellanza 
primaria y el 32% Ja secundaria. 

Ealll campalla estuvo enmarcada en general en una estrategia educativa, trazada 
desde el lnldo de la Revolución, en donde la erradicación del analfabetismo se bilsam en Jos 
siguientes hechos fundamentales: 

- Escolarización de toda la población infantil. 
- C.mpalla Nacional de Alfabetización. 
- Post alfabetización. 12•> 

Paralelamente a la realización de esta campaña en el año 1961, fue nacionalizada toda 
la ensellanza privada en el pals, lo cual posibilitó además el acceso gratuito y masivo de la 
población a los distintos nlveles educativos. Entre el curso 1958-59 y 1960-61, por ejemplo, la 
matricula primaria se Incrementó en un 6011\, o sea unos 400,000 nuevos estudiantes, los 
gastos corrientes para la educación en el presupuesto del estado, pasaron de 74 millones de 
pesos cubanos en 1959 a 170 millones en el año de 1961. ¡zs¡ 

(22) Brrw ... , op. dL, pp. S?-119; Mmorla, op. di., p.242 
(23) Vil. l.,,. 2.2.1 
(24) Bnw ... , op. dL, 18;-. op. dL, p. 216 
(25) O.O Woodwllrd,M,op.dt., p.6 
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En la enseñanza media adem's se registró una duplicaci6n de la matricula con 
relación a la de 1958, y se crearon becas para 70,000 estudiantes en toda la isla. 

En general la matricula en los diferentes .niveles de educación fue en aumento despufs 
de la revolución del 59. (26) 

Con posterioridad a la alfabetización se establecieron programas muivoa de 
seguimiento y superación educativa obrera, creándose las facultades obreras y campesinas 
anexas a las diferentes universidades del pais. Se desarrolló un ambicioso programa de becas, 
se renovaron en su conjunto, los sistemas y métodos de estudio, modernlúndolos y 
dot6ndolos con los últimos conceptos técnlcos-cienUflcos. Fueron creados los centros de 
Investigación cientffica, en los que se Introdujo el principio de combinar la docencia con la 
Investigación; se aplicó ademú el principio generalizado para el nuevo Sistema Educativo 
de combinar el Estudio con el Trabajo. 127! 

Constituye una clara realidad los elevados resultados alcanzados en la experiencia del 
Sistema Educativo de Cuba, luego de mis de treinta ai\os de funcionamiento y desarrollo 
bajo el régimen. Con posterioridad a la Ca111paila ~ A!filbetizaci6n de 1961, la isla pasó a ser 
una nación con un alto Indice de alfabetismo, un alto nivel clentiflco-W!cnlco y una elevada 
escolarización. En el curso escolar 1992·93 se graduaron cerca de 500,000 estudiantes en el 
pais 128~ en los diferentes niveles de primaria, secundarla y preunlversltarla (preparatoria), de 
ensei\anza especial, de adultos, de oficios y en las universidades. 

"Actualmente m6s de 490,000 adolescentes y jóvenes disfrutan de becas de estudio. 
Existen 2,174 escuelas de educación media y 35 centros universitarios. Toda la ensei\anza y 
todo el material escolar, incluidos los libros, son gratuitos. Unos 30,000 clentiflcos, la gran 
mayorla de ellos formados a lo largo de estos años, laboran en 156 centros de investigación, 
donde se han creado ya, entre logros destacados, novedosos medicamentos y vacunas.• 129¡ 

En este importante nivel de logros, muchos de los cuales, en su mayorfa han 
continuado existiendo aún en el periodo de crisis económica, posterior a 1990, el m6s 
significativo de todos esta dado por la generalización del nivel medio de Instrucción de toda 
la población. El gran potencial cultural y de capacitación cientifico-técnlca de la fuerza de 
trabajo del pals, que tiene un nivel mlnlmo de secundaria terminada , y la relativa 

(26) Vid In/ni opéndlce O. 
(27) Vid. 5"F" 1.5.1 
(28) Vid. lnfni •péndlce E. 
(29) Coooio Woodword, M., op. di., p.13. 
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juventud de la poblacl6n del pals, en la cual mils de la mitad naci6 con posterioridad a 1959, 
hace que se esté en presencia de una masa de recursos humanos verdaderamente joven e 
instruida. 

2.2.1 Campaña Nacional de Alfabetización. 

Como es sabido el analfabetismo es producto del subdesarrollo y por consecuencia del 
colonialismo y neocoloni11ismo, por lo que se hace urgente escolarizar a la poblaci6n, y1 que 
como afirmara Fidel Castro: "un pueblo instruido ser4 siempre fuerte y libre". (30J 

Al finalizar la guerra hipano-cubana·norteamericana, el 57% de la población era 
analfabeta. Posteriormente, en l 953 al realizarse un censo ( mayores de 10 años ) el porcentaje 
bajo a 23.6%. PtJ · 

Este decremento del Indice del analfabetismo era aparente ya que la cifra absoluta, o 
sea el número de analfabetos, aumentó en la época pseudorrepublicana. El propio censo de 
1953 reportaba que " ... la población escolar de 6 a 14 años que, por ministerio de la ley, debe 
asistir a la escuela, es de 1.2 millones de habitantes, lo que representa el 21.l % de la 
población total de Cuba. De esta cantidad solamente ha reportado que asiste, el 55.6%, 
dejando de concurrir, por tanto, a la escuela, un total de 545 000 niños, es decir, el 44.4 % • Se 
puede decir que este alto porcentaje de la población cubana en edad escolar que no asiste a la 
escuela, es la causa del Indice de analfabetos que arroja el censo de población".(32J 

Esto significa que seis años antes de la revolución ya hablan en la isla m'5 de 500 000 
nii\os sin escuela o sea, un abstencionismo escolar de un 44%. Cabe mencionar que en el 
sector rural habla sólo 5,575 aulas que no satisfacfan la demanda de la población escolar rural 
(35%). Mientras el analfabetismo en las ciudades era del tl.6%, en el campo llegó a ser del 
41.7%. (33) 

Otro problema lo constitufan las masas subescolarizadas que estaban compuestas por 
miles de trabajadores con un mlnimo de conocimientos. Por todo esto en septiembre de 1%0 
el Comandante Fidel Castro anunciaba ante la ONU sobre la famosa "Campaila de 
A(lilbttizaci6n" y afirmaba lo siguiente: "El Gobierno Revolucionario, en sólo 20 meses, ha 

(30) Cutro Fld@I, LA lfi9farla mt •kolvtrd, op. cit., p.91 
(31) Breve ... op. cit., p.17; E! cen90 de población reporc6 roro m6s di!' un millón de analfabcln1quc debfan •ser busc.odos•, 

r.. f.drad6n dt C11M, 1973, op. en., p.p. 22 y 28. 
(32)1Mdtm. 
(33) /bid, p. 24; Marins.bina, E., op. cit., p.16 
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creado diez mil nuevas escuelas ( ... ) se ha duplicado el mlmero de escuelas rurales que se 
hablan cre•do en cincuenta años. Y Cuba es hoy ya el primer pals de América que tiene 
aatisfechas todas sus necesidades escolares, que tiene un maestro huta el último rincón de las 
montaftas".<M> 

Dicha campaña debla comenzar en abril de 1961 y terminar en diciembre de ese 
mismo allo. Poco tiempo después, el 6 de junio, se dictaba la Ley de la Nacionalización de la 
Enseftanza como parte del proyecto educativo nacional. Para llevar al cabo la mencionada 
campal\a se tuvo que movilizar a 250,000 cubitnos (35) organizados por la Comisión Nacional 
de Alfabetizadores. 

Primeramente hablan de organizar la campal\a en 4 secciones que eran: 

• comisión técnica 
·comisión de propaganda 
• comisión de finanzas 
• comisión de publicaciones 

La comisión técnica se ocupó de los aspectos dldicticos y estadlsticos; asl como 
de redactar la cartilla "Venceremos" (de la cual se imprimieron 1,500,000 ejemplares) (36) y el 
manual "Alfabeticemos". Los objetivos de esta comisión fueron básicamente tres: 

·Localizar los analfabetos. De hecho se Inició desde noviembre de 1960 y se encontraron m, 
2ffl (Arbezú Ma. Isabel reporta 985,000) cm 

• Reclutar y preparar a los alfabetizadores. Se lograron reclutar a un total de 268,420 
alfabetizadores ,,.,, de los cuales 34, 772 eran profesores por vocación, los demás provenlan 
de diversas capas de la poblatlón. El 28 de enero de 1961 el Comandante Fidel Castro 
declaró el cierre de las escuelas secundarlas y preunlversltarlas a partir de abril de ese al\o, 
con el fin de utilizar a los estudiantes (100,000) en la CAmpafla de Alfabetización formando asl 
las brigadas "Conrado Benftez•. P•> 

(34) U UNC«idn m Cwfla, 1973, lbfdem.; Arbes'1 Ma.t., op. cU., p.45 
(35) IA Ed""*'6n m c.i... im, op. cit., p.26 
(36) Arbetú, MLI., op. dl, p.46 
Cm Radnguez Gordo. Jmé Lula y Carriazo Moreno Jorge, Emldiarridn ... op. dt., p. 102 
(38) Arbes<l, MLI., ibldmt. 
(39)lblúrll. 
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- Organizar la relación del analfabeto con el alfabetizador. A esta integración se les unla un 
llder polltico que garantizaba que la relación fuera positiva y asl " ... se transportó a mis de 
un cuarto de millón de hombres, mujeres, niños y niñas, por todo el territorio, equipados con 
tres millones de libros y m'5 de 100,000 !Amparas de parafina", (<O) 

Para el desarrollo de la segunda comisión, de propaganda, fue el mismo Primer 
Ministro quien se encargó principalmente de ella. 

La sección de finanzas al igual que la anterior estuvo totalmente apoyada por el 
gobierno y por último la sección de publicaciones se encargarla de garantizar la edición de 

. diferentes libros y manuales ( por ejemplo la cartilla "Venceremos", "Alfabeticemos", 
"Producir-Ahorrar-Organizarº, ºPatria o Muerte", "Cumpliremos", etc.) 

El total de alfabetizados gracias a la Campaña fue de: 707,212; y 271,995 no 
alfabetizados. Lo que daba un resultado de sólo un 3.9% de analfabetismo en toda Cuba, ya 
que la población de aquel entonces se estimaba en 6,938,700 habitantes. En el censo de 1981 la 
tasa bajó a 1.9% considerando la población de 10 a 49 años de edad.¡'1) 

La propia UNESCO terminó por reconocer -en marzo de 1964- la labor de la campaña 
(en el mismo parámetro de población) (42) afirmando lo siguiente: "La Campaña no fue un 
milagro sino una dificil conquista lograda a fuerza de trabajo, de técnicos y de 
organizaclón".¡o¡ 

2.2.2 El Sistema Nacional de Educación. 

El Ministerio de Educación después de estudios realizados para el desarrollo y 
mejoramiento del sector, puso en marcha un Plan ( en la década de los 70) que adecuara el 
sistema educacional a las necesidades de la sociedad a la luz del progreso científico, técnico y 
cultural de esos tiempos. Este Plan comprendió tres tipos de estudios , básicamente: el 
estudio de diagnóstico, el estudio de pronóstico y el Plan de Perfeccionamiento. (44) 

(40) Mutin Camoy, dt. en Arbesú, Ma.t., op. cit., p.46. 
(41) Trilt6 Peréz, 8ori1, •f.ducadón y deurrollo:el ejemplo di! Cuba", Rtv. C11baM dt f.d1u:ncidn Srtptriar, vol.12, no.2., 1992 

La lúbana, p. 71. Entro los no atrabctiudos ettan los que por una 1'87.Ón muy ju1llflcada no pod!an estudiar. 
(42) Marfn Soblna, S., op. di., p.16 
(43)1A Utaddn m Cubr, 1973, op. cit., p.33; Rodrfguez, J.L, ErTadi01cidn .•. , op. cu., p.103 
(.W) l'aúgogla '86, cp. di., p.21 
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El estudio de dlagn68tlco se encargó del análisis de la problem6tica , estructura 
(duración de los estudios) y contenido ( .. pecios cualitativos, planes, programas, textos, etc.) 
del Sistema existente. 

En el estudio de pronóstico se concretizarla " ..• la proyección cienlffica del desarrollo 
planificado de la educación, con vistas a las perspectivas a largo plazo de la escuela cubana". 
(45) 

Por último el Plan de Perfeccionamrento se encargarla de disei\ar nuevos planes y 
programas asl como garantizarla el aspecto técnico-material; lodo esto dio origen al actual 
Sistema Educativo Nacional, el cual en su concepción, desarrollo y organización, es el resultado 
de grandes transformaciones experimentales en el pals en toda su reestructuración 
económica, polltica y social llevada a cabo tras la Revolución Cubana. 

Este Sistema está concebido como un conjunto de subsistemas que se estructuran 
orgánicamente en los diferentes niveles y tipos de ensei\anza y se basa en un grupo de 
principios básicos, que rigen sus pautas de acción, los cuales son: 

- Función del Estado en el proceso Docente-Educativo. El Estado es el ente rector del Sistema 
Nacional de Educación y garantiza los recursos necesarios para el funcionamiento de los 
diferentes niveles del sistema. La enseñanza es eslatal, no existe la ensei\anza privada. La 
escuela püblica es el eslabón principal de la educación cubana. 

- El carácter democrático de la educación. En su totalidad el sistema de educación es gratuito 
y está al alcance de la población, sin distinción de raza, credo o fortuna. Se asciende por 
méritos escolares; también se les forma ideológicamente. 

- La Educación como un Derecho y un Deber de todos. Aunque la ensei\anza es obligatoria 
sólo hasta el último ai\o de secundaria (noveno grado), según lo establecido en la Ley Básica 
de la Educación de 1978, una parle Importante de la juventud cubana continua estudiando 
hasta la preparatoria (el décimo segundo grado),y otros muchos acceden a la universidad o a 
la ensei\anza técnico-profesional. La enseñanza universitaria técnica por sistemas abiertos, 
garantiza la continuidad del aprendizaje. 

- La combinación de Est11dio y Trabajo. Este principio sigue los ideales de José Martl, y recoge 
también las ideas más modernas en cuanto a la necesidad de la combinación del trabajo y el 

(45)1búl.,p.22. 
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estudio en el proceso docen~ucativo. Se trata de vincular la teorla y la prActica, la escuela 
con la vida, la enseñanza con la producción. Se aplica con distintas modalidades en los 
diferentes niveles del Sistema, desde temprana edad. ('6) 

- La combinación de la investigación con la docencia y el estudio. Plantea la interrelación de 
los estudiantes y los profesores, de la enseñanza teórica con la pr.tctica de investigación y de 
experimentación, como forma de penetración y verificación en los diferentes campos de 
estudio. Es particularmente importante en el Subsistema de Educación Superior, en el cual 
participan un mímero muy considerable de profesores universitarios y de estudiantes en toda 
la isla. C47l 

- La correspondencia entre el Desarrollo Económico del pals con el Desarrollo del Sistema 
Nacional de Educación. El desarrollo educativo se planifica como parle de la planeaclón 
Integral de la sociedad. De forma tal que se pueda corresponder a las diferentes demandas de 
la fuerza de trabajo calificada y que además el mercado de trabajo sea capaz de absorber lo 
que produce el Sistema Nacional. A partir de la crisis de esta década, la situación ha 
resultado deteriorada en cuanto a la imposibilidad de garantizar la absorción de fuerza de 
trabajo calificada en existencia, de lo cual se hablará en los capltulos siguientes. 

- El Enfoque en Sistema. Plantea que la Educación se integra como un sistema que debe estar 
Interrelacionado, de modo tal que los componentes no actúen de forma independiente, sino 
en estrecha relación. 

Por último se puede expresar que el Sistema Nacional de Educación en la República 
de Cuba, está conformado por los siguientes Subsistemas: 

- Educación Preescolar 
- Educación General, Politécnica y Laboral 
- Educación Técnica y Profesional 
- Formación y Perfeccionamiento del personal Pedagógico 
- Educación Especial 

(46) Vid. Supra !.5.1 
(47) Vid. Mt111orl., ... op. dt. p.238. 
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• Educación de Adultos 
• Educación Superior.e"> 

a) EDUCACION PREESCOLAR. 
Constituye el primer eslabón en el marco de la Educadón General. Se brinda a través 

de los clrculos infantiles (guarderfas) y de la infancia (jardln de nillos), los cuales fueron 
creados a partir del allo 1961 para la formación y desarrollo de los nillos entre O y 4 allos de 
edad. Asl como facilita la participación de las madres en la vida laboral y social del pals. 
Cabe mencionar los dos objetivos fundamentales de este subsistema que son: garantizar el 
desarrollo lntegrll en el aspecto flsico, intelectual, moral y estético de los nlilos y propiciar 
una preparación idónea para su futura vida escolar. 

Este subsistema emplea ademis las vfas no formales de educación, como son las 
aprendidas en el hogar y en el medio ambiente social en que se desarrollan lo nlllos, asl fue 
como se llegó a elaborar un "manual del promotor de las vfas no formales" e incluso un 
programa llamado "Educa a tu hijo" (en 1989). 1<9> 

b) EDUCACION GENERAL, POLITECNICA Y LABORAL 
Este subsistema conforma el eje de los restantes subsistemas, aunque Wong Garcla 

afirma que comprende desde el grado prescolar, la educación primaria (lro. a 6to. grado), 
b.lsica (7mo. a 9no.) y preunlveraitaria (lOmo. a 12mo.) (!O~ los dem6s autores difieren de ella, 
y afirman que esta formado por la Educación Primaria y por la Educación General Media que 
comprende la Educación Secundaria Bilsica y la Educación Preunlversitarla (preparatoria). 

(48) Cfr. LA EdllClld6n m Cuba, 1973, op. cit., pp.58 y u. Algunos lnforme1 del MJNEO mencionan un aubstlstema m4s: 
Educxit5n Extrae.colar, en donde participa la comunidad en genenl, BrtW ... pp. 27/61. •La edualdón extraesco1ar 
mmplemen~ reíuerz.a y enrtquece la labor docente-educativa de la eteueta•, lA E.4rltlld6n m Cul.w: ap«fo1 ,funámenfllFes, 
Poügogla '9J, p.'4;-mn Ktlvtdadl!'I de canlcter palfiótlco, polltlco-tdeolOgk:o, recree.ttvu, deportivu, denUflco-técnlcas y 
culluralet, • ma!iun de forma sistemAUca en 101 centro de ntudio o fuera de ellot, en distinta in1Utudone1 de r. 
comunidad y en horarios extraeKOlares, ~, trabajo .•. , op. dt., pp. 149 y •; • ... m re1.llza de forma lllltemAtlca • 
cargo de mll'llro1, profesores, organlf.fldones estatales, organlz.adones 80da!cs, cuhun1cs, deportiVllt, pt1tri6tlca1 y 
orpnJmciones de muu, infantiles y juvenitee•, Wong C.rda, EJ1-. Vicemlnlllro de Educadón.r en Cube, •t. Educación 
Cubana: un dendlo y deber de todos•, Rro. C.,,.,,. tÜ Eduacidn Suptrior, vol. 12, no. 1, 1992, Lo Hobono, pp.24-25. 
(49) Vl4. Mtmorla, Plt&gogfll º93, pp. 220 y -., (pua e.te y IOI llgulentes sub1i•tema1); CHlld: Orpnluddn dt t. tdumd6n 
1913·19'5, XL Confl!n!lld.o In tema!. de Edu-6n OIE Clneb..Sul...., 19116, Lo Habana, MINED, pp. 17 y ... 
(50) Wong Cotd., E., op. cit., p.23 



Adem6s el Subsistema de Educación General Politécnica y Laboral se vincula con los 
aubsislemas de Educación Técnica y Proíesional, con la formación y perfeccionamiento del 
Personal Pedagógico y con la Educación Superior, con el objetivo de garantizar la 
continuidad del estudio hasta obtener una profesión o especialidad. Asl mismo contribuye a 
la formación Integral de la personalidad basada en la relación entre la educación y la 
ensellanza. 

e) EDUCAClON TECNICA Y PROFESIONAL. 
Este Subsistema se ocupa de la formación de obreros calificados y de técnicos medios, 

para las diferentes ramas de la Economfa Nacional. Se materializa a través de la Red 
Nacional de Politécnicos Industriales y Agropecuarios, los de Turismo y otras especialidades. 

Este subsistema • ... se define como bAsico, ( ... ) los graduados del mismo constituyen la 
fuente de procedencia m'5 importante para los cursos diurnos universitarios ... • (511 

d) FORMAClON Y PERFECClONAMIBNTO DEL PERSONAL PEDAGOGICO. 
Esta formado por las Escuelas Pedagógicas de Nivel Medio y Superior, su objetivo es 

preparar al personal docente para los diferentes niveles del Sistema Nacional de Educación. 

e) EDUCACION ESPECIAL. 
Esta ensellanza llene como objetivo cumplir la función social de lograr el desarrollo 

pslqulco y la preparación escolar y laboral de los nli\os, adolescentes y jóvenes que presentan 
deficiencias ffslcas, mentales o trastornos en la conducta. Allende a los alumnos con retraso 
mental, ciegos, débiles de visión, sordos, hipoacíasticos, con trastornos en la conducta, con 
dificultades de lenguaje y otras deficiencias. "El derecho a la educación la tienen aún aquellos 
nlllos que tienen que estar hospitalizados por largos periodos a los cuales se les ubica un 
maestro que los atiende individualmente" <~> Este Subsistema se encuentra bajo la reclorla de 
los Centros de Diagnóstico y Orientación. El total de alumnos Inscritos en el sistema regular y 
en escuelas especiales fue: en 1989 de 51,004 segían estimaciones de la UNESCO. <"'> 

(51) MartJn S.Yim,, Elvtm y Del Toro Reyet, LuiL •&periencia1 de I• poUUca de adml1i6n en 111 univenJd•des 
cubmn•, Rev. UntvmúWlts, La Haba~ enero-junto 1993, no.S,afto XLII, cd. Nueva epoca, p.34 

(52) Wong C&rde, E., l&/4no. 
(53) Sr.lilllaol Y...-, op. di., p. 524 
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f) EDUCACION DE ADULTOS. 
Este Sumiltema atiende la educad6n de trabajadores y adultoa en general, para 1u 

capacltacl6n y auperad6n. 

EalA conformado por tres niveles a uber: 
- La 'E4acad6A Obren y c.mpnllla a travá de la Secundarla Obrera y Campnlna (nivel 
ll«Ulldarlo), 
- La Facaltad Obrera y Campesina (nivel preparatoria). 
- La 'E4acad6A Sspedor ele Adultos a travá de loa Cunos dlrigldoe (enaetlanza Ubn) a 
trabajadores en las unlvenldades del pals. Bale es el llnlco 1uml1lema que al aalir de la 
unlvenldad no tiene garantiudo un puesto de trabajo. "En los Cunas para Trabajadores y la 
Enaellanza Dirigida cuando ae analiza en el man:o conceptual de la funcl6n econ6mlca y 
aodal, la polltica eatatal tiene una orientacl6n diferente en loe estudios 1uperlon!1, ya que no 
exilte una garanUa de empleo para los egreaadoa de eatoa cunoe•. <Ml 

Dentro de este mismo aubsistema ademb actúan las Escuelas de Idiomas. Este 
subliltema aunado al de Educaci6n Técnica y Profesional, n!lultan 101 de mayor nllmero de 
eatudlantes trabajadores para el Ingreso a la unlvenldad. 

g) EDUCACION SUPERIOR. 
Se ocupa de la formaci6n de profesionales y eapeclalistas de alto nivel. Esta 

conformado por tres tipos de cunos que forman el pregrado, que aon: Los Cunoa Rqu1-
Diuma11, los Cunas para Trabajadum y los Cursos Dirigidos o Erue/lanza Ulft (lo que conocemos 
como unlvenldad abierta). Esti formado con la 1lgulente tlpologla: Universidad, para 
formar especl11lstas en el 6rea de las ciencias exactas, naturales y humanas; Instituto 
Polltiécníco Superior, especialistas con perfil técnico; Instituto Superior, perfil dirigido hada 
la rama de la economla nacional y Centros Unlversltarios.(!15) Este subllslema ealA 
caracterizado por: el énfasis en el principio estudlo-lrabajo (prActlcas de produccl6n y 
preprofeslonal) y la investigación. 

Se llega a este nivel por diferentes vlas: finallundo la educacl6n media general, por 
cursos diurnos y por el sistema de educacl6n paralela para adultoa; también después de 
estudiar en las eacuelas pedag6glcas o en centros de nivel medio superior de la ensei\anu 

~ure Oómez, ~- tt. 11., •m 1Cte10 •la eduCKión superior en Cubi dentro' del contexto 90doocon6m1co 
.-na1·,-., e""""' de Ed-5.,...i<>r, ~ tt.i..n., vol. 12, no. 2, 1992, p.81 

(55) -· Ma.I., op. dl., p.83; vid. iirfnr 4.2.2 
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16:nlca y profesional medlanle cunas para trabajadores en sus dos modalidades: por 
mcuenlrot, vespertino nocturno y dirigido. ¡56¡ El posgrado también forma parle de la 
mucadOn auperior como se ver6 mh ampllamenle en el capitulo 4. 

2.3 La actualización y perfeccionamiento del Sistema Educativo 
en la Revolución. 

La rulldad educativa cubana y 1u1 evidenles logros mostrados de forma genenllzada 
huta ahora, hubieran raultado lnconslstenles, al junio al gran apoyo gubernamental que lo 
impulsa ·y la mulva parllcipaclOn popular que la difunde, no estuviera aujeta a un proceso 
permanente de revlt16n y actualización. 

No existe alttema perfec:to por muy daros que hayan sido trazados 1ua objetivos 
iJlldales y llklda haya multado au organización estructural, si ésle no se perfecciona y se 
... dapta a la .realidad camblanle en el plano lemporal. El sistema llene neceaarlamente que 
NnDVarae, valorar aua deficiencias y descubrir meras soluciones que den respuesta a los 
problemas de nuevo tipo que se presentan , En este conlexto, el Sistema Educativo no es una 
excepción alno todo lo contrario, ya que la educación es un proceso de continuidad lnlrfnseca, 
por definición nunca termina y por ello los educadores, lendnln que ser necesarlamenle para 
el éxito del Sistema, la vanguardia del progreso dentro de la Sociedad, 

Relacionado con esta rulldad tan lmportanle el Insigne patriota y educador cubano 
/Clli Mari{ escribió lo algulente que aln duda fue lr11cendental: •Es criminal el divorcio entre 
la Educación que se recibe en una época y la época ( ... ) El mundo requiere la Escuela 
Nueva•.cm 

El deurrollo clenliflco-ll!cnlco, la propia evolución socloeconómlca del pals, junto a las 
experiencias alcanzadas, exigen la Introducción de un grupo de modificaciones en el Sistema 
Educativo que lo ajusten a las nuevas realidades. El perfeccionamiento del Sistema 
Educativo, en este sentido, no es otra cosa que la adaptación de la Escuela a los cambios que 
le generan en la vida real en el plano nacional e lntemaclonal, esta adaptación de acuerdo a 
la propia dialktica de la evolución social, deber• tener un car4cler din4mlco y continuo. 

(56)""'""""' TN6tJo. .. ,ap.dL, p. 22; Vid. illfraUl 
(57) Mutl/Olf di. en-... , ap. di., p.89 
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Ea necesario apunblr que loa tralHajos de Actuallz&clón y Perfeccionamiento del 
!ütema Nacional de Educación en CulM, oe Inician en el 1110 de 1972, y partir de 1975 
comienzan atoa trabajos 1 lntroducl- en la vida pr4ictlca, a lm 15 alloa exactoa del 
nacimiento del Si1tema Educativo con la nueva vida revolucionarla del pala. 

Toda1 lu experlenclu pr4ctlcu de atoa alloa y un grupo Importante de 
lnvatlgaclones reallzad11, permitieron al penonal docente y a 101 ejecutlVOll de dirección de 
los diferente. nivela de ensel\anz.a, elaborar 111 proyecciones para el PnJtcdtmtulllmlo 
Continua tk /JI Eduaici4n, para los diferente. subslatemu y nivela del Sl1tema Nacional de 
Educación. Entre 111 proyecciones fundamentales de trab.ljo, pudieran alntetizane laa 
1lgulenta <">: 

a) Aplicar en el proceso educativo un Sistema de TralHajo que desarrolle coherentemente loa 
diferente. rugoa de la personalidad del estudiante, con vl1taa a lograr una formación mh 
Integral del educando. 

b) Perfeccionar la Educación Laboral de los alumnos a través del ajuste y adecuación de 
perfiles en el mecanllmo de ejecución del concepto esl11dio-lrabajo de loa diferente. 
subsistemas y nivela de ensel\anza. 

c) Enfatizar en la superación general y especifica del penonal docente en ejercicio, para 
eliminar las deficiencias en la lmpartlclón de programas de estudio de elevado nivel 
clenUflco-pedagóglco. 

d) Introducir variaciones en la estructura y contenido de un conjunto de planes de estudio, en 
función de: 

- Jerarquizar el desarrollo combinado de habilidades lnb!lectuales y pr4ictlcas. 
- Actualizar el conocimiento en base al adelanto clenUflco-técnlco. 
- Equilibrar la carga docente de los planes de estudio. 
-Adecuar las necesidades del plan de estudio, con los recursos disponibles para 

el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje. 

e) Perfeccionar los mecanismos de dirección de la ensellanza 1 través de: 
- Introducir los Métodos Productivos en el aprendizaje, de forma que los alumnos 

~ ... , op. dL, pp.119-91; rrl4. infnr4.2 
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puticlpen activamente en .éste, y desarrollen el pensamiento de car6cter creativo. 
y la propia iniciativa. 

• Elevar la calidad de la clase como forma esencial del proceso 
ensellanza-aprendiuje . 

• Analizar el Sistema de Evaluación Docente y adecuarlo en base a elevar la 
efectividad en la medición de los resultados. 

• Aumentar gradualmente la producción nacional de material did6ctico y continuar 
el trabajo de desarrollo de la ensel\anza de la computación en los diferentes 
aubsi1temu de Educación. 

f) Continuar el peñeccionamiento del trabajo metodológico, renovando métodos y 
1implificando formu, asl mismo como estableciendo la matividnd en este campo. 

g) Agilizar y modernizar el funcionamiento de bibliotecas 159) y centros de información y 
documentación, ul como servicios de apoyo, al proceso docente en los diferentes niveles. 

h) Perfeccionar los trabajos de proyección de matriculas, personal pedagógico, capacidades 
docentes y otros recunos necesarios para el desarrollo del Sistema Nacional de Educaci6n. 

i) Elevar la eficiencia de la organiución escolar, en particular de 101 Organos de Dirección y 
Tknlcos de los diferentes planteles, en función de las particularidades de los distintos 
1ubsistemas. 

j) Adecuar la normatividad del trabajo del personal pedagógico y de su fondo de tiempo, en 
función de 1u ubicación por niveles del Sistema y acorde con la mayor racionalidad y 
eflclencla hacia los resultados. 

k) Revi11r las publicaciones pedagógicas del pals, elevar su calidad y desarrollar una linea de 
publicaciones especializadas por materias y/ o aspectos que redunden en la actualiución y 
desarrollo del personal docente en ejercicio. 100) 

(59) Vid. lllftw 3.:Z.1; >id. u trlw«<ión m CwN, 1973, op. di., pp. ~272. 
(60) En general exftllan •principio• de la dbda de 101IKJ,8casasediloriales que produjl?f'Dn, en 1'H1, un total de40128 

300 librot. l.t ad'hn m Culrl todtlllllr, ed. t..tru cubanu, La Habana, 1982, p.100; v/4. Rndrfguez, J016 Lul1, 
Enaliald6n ... , op. dL, p. 120. 



Ha sido expuesta en este sentido una slntesls de 111 lineas mú importantes de trabajo, 
que han estado presentes en el Perfecdonamlento Continuo del Sistema Educativo en Cuba, 
desde los allos 80. Con una revisión de objetivos, ,_ldades y situaciones generales para 
cada quinquenio. Incluso, en noviembre de 1984, la UNESCO llevó al cabo en la ciudad de 
México, la 'Primera Reunión del Comité Regional Intergubemamental del Proyecto Principal 
de Educación de la UNESCO en América Latina y el Caribe', en la cual fueron aprobados 
varios proyectos educacionales pua la isla y otros palla(611 

Es necesario expresar que un aspecto de especial alenclón en esta labor 
peñeccionadoro, ha estado enfocada hacia el trabajo del profe- como alllb6n clllve del 
Sislemo, en esle sentido se ha valorado la especial Importancia que tiene la selección de la 
Uleratura que recibe el perso1111l docente para su autosuperaclón, fundamentalmente en 
maleriu como Pslcologla y Pedagogla, tratando de aprovechar el gran caudal de prestigiosos 
autores e investigadores que con sus obras contribuyen a enriquecer el acervo de todo el 
profesorado en los diferentes niveles. 

'Una dirección importante del trabajo de superación consiste en cultivar una mejor 
relación entre maestros y alumnos, en fijar patrones que favorezcan una superior 
comunicación en el proceso de enaeilanza-aprendlzaje. Con ello se aspira a que el alumno no 
sólo sea capaz de apropiarse del conocimiento que brinda el profesor, sino también de actuar 
como autogestor del proceso cognoacltlvo'.1621 

Por 61timo serla valido exponer que el Proceso de Perfecclo1111mlento Continuo del 
Sistema Educativo en Cuba, se desarrolla de forma especifica y con las adecuaciones 
necesarias a cada parte del subsistema. En general el nivel de desarrollo alcanzado en la 
educación de la isla, permite al pals plantearse propósitos superiores en el orden cualitativo, 
siempre valorando las Insuficiencias que Is experiencia de este proceso emlnenlemente 
revoluclonador, han puesto de manifiesto, y de manera particular los retos y limitaciones que 
impone el actual "Ptriodo Esprcinl m Tiempo de Paz" (631 de crisis y fuertes restricciones en el 
plano de los recunos en general. 

Se avalan como necesidades b4slcas de este ulterior proceso de perfeccionamiento, la 
necesidad de materializar tangiblemente, la relación entre la unidad del Sistema Educativo y 
la divenidad a través de la cual éste se manifiesta en la prActica escolar. 

(61) Pn>rn- Jll'"'f'<l'>t u¡m11 .. por Cukm ti"""" dtl proyrcto prlnctplll detduaición de i. UNESCO<n 
Aoo. Uf. JI ti C:..V., documento de I• UNllSCO anexo lll Informe de I• Repúbll"' de Cubo, 1984, p.p. 5/16 

(62) s.i.t.ar, Albert. "Encuentro de la Bueno Pipo", Rev. Bohtmi., Lo Habana, 31 de •gasto de 1990, allo 82, no.35, p. 6 
(63) Vid . .,,,,,. t.4 
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Por otra parte, aspectos tales como la solución de los problemas de calidad educativa, 
1in renunciar al principio de educación ma!iva, constituye otro reto futuro, junto a la 
armonización entre la relación centralización versus descentralizaci6n en la dirección general 
de la Polltica Educativa de ese pals. 

5610 el movimiento cientifico de todo el Magisterio cubano, con su experiencia 
acumulada y 1u extrapolación objetiva hacia 101 problemas del porvenir, 1er' capaz de hacer 
frente a esta gigantesca tarea que demanda los nuevos tiempos del quehacer educativo 
cubano. 

•.,., ... 

•'¡' 

··,, .. : 

,·.,' 
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CAPITULO 3 

3. LA EDUCACION SUPERIOR EN EL SISTEMA 
EDUCATIVO CUBANO 

3.1 La Educación Superior en la Revolución . Transformación y 
Desarrollo. 

Para realizar un arulllsis del desanollo de la Educación Superior en Cuba durante el 
periodo revolucionario, es necesario exponer antecedentes esenciales del acontecer 
universitario en ese pafs, desde el inicio mismo de la existencia de tales estudios superiores. 

Esta historia universitaria se remonta en Cuba al siglo XVIIl, cuando la Universidad 
fue fundada en el Convento de San Juan de LetrAn. por los religiosos de Santa Cruz. El Papa 
lnocenclo Xm autorizó su fundación por Bula el 12 de diciembre de 1722 y fue hasta el 5 de 
enero de 1728, que es creada la Universidad de la Habana como tal por la orden de los Frailes 
Dominicos, en virtud de un mandato de la Corona Espai\ola. Nace asl la Real y Pontificia 
Universidad de Slln Gerónimo de la Habana, en una etapa histórica de asentamiento y 
consolidación del Poder Colonial Espai\ol en la Isla de Cuba. (1) 

El colegio seminario de San Carlos fue ... •uno de los que mb Influyó en el desarrollo 
cultural de las clases dirigentes de Cuba en la época en que empezaba a formarse una 
conciencia nacional. Como el seminario de San Basilio en Santiago y la Universidad de la 
Habana, su fundación estuvo ligado a la Iglesia y a la Monarqula.".12¡ 

La Universidad de la Habana como Institución pionera de los estudios superiores, 
tenla como su objetivo principal educar a una élite estudiantil cuidadosamente seleccionada, 

(1) p.,. ingresar a esta. universidad ee exlgf• l• •Jimpiem de 1angre" que 1e acreditaba proNndo que eran lotalmente 
•cr111t1anos• y que no hablan •ido cutlgados por el Santo Tribunal de la Jnqui11ldón. Marfn Sabina, E, op. dt., p.2, 
ella opln1 que fue el 3 de enero ,y no el dla 5, cuando fue creada la universidad; •Universidad de Ja Habana•, Rtll, 

Uniwniádtt. a.a., alto XLI, Nueva ~poca, UDUAL, enero/Junio no.1, 1991, p.47 
(2) ~e.no, c.¡., op. di., p.18 



en los principios y métodos de la Escolbtlca de Santo Tom'5, sus profesores eran sacerdotes 
y los mftodos de ensell1nza se c1racteriza1Nin por el verlNilismo, el form11ismo y la 
memorización. La mbima Institución educativa estaba dirigida por "un Rector, un 
Vicerrector y cuatrli conclliarlos, cargos todos por elección que deblan recaer ·entre los 
religiosos de la orden. Su primer rector fue Fray Tomás Linares". Contaba con cinco 
facultades docentes: Derecho Civil y Canónico, Farmacia, Medicina y Clrugla, Letras y 
Clenclas.pJ 

"El primer maestro (mQl!Slrtscuela 11> ) oficialmente nombrado en Cuba tenla órdenes de 
ensellar 11 <gram6tlca a los clérigos y servidores de la iglesia y a todos los del obispado que 
quisieran olrl1> (1523). Habla m4s monasterios que escuelas" 15¡. 

Como respuesta lógica a este sistema educativo cerrado y eminentemente retrógrado, 
ya desde finales del propio siglo xvm comienzan a surgir Ideas que abogalNin por la 
modernluclón y reforma de los procesos educativos en la Universidad, elementos estos que 
resultan reforzados durante la primera mitad del siglo XIX con los planteamientos 
transform1dores de los Intelectuales cubanos, (José Agustfn CalNillero, Félix V1rel1, ele.), 
figuras todas ellas que comprendieron la ineficacia del sistema de estudios universitario, en 
función de las transformaciones económicas y sociales que Cuba necesitaba. Personalidades 
que, Ideológicamente, contribuyeron a una educación reformista y democr4tlca. <•> 

En el 1110 1842 se produce la secularización de la Universidad en Cuba por Real 
m1ndato, lo que la convierte en la Real y Literaria Universidad, aunque en la pr4ctlca no se 
promovieron reformas apreciables que erradicaran los males básicos antes expuestos. 

El movimiento de libertad en Cuba en función de la Independencia del Colonialismo 
Espallol, como fue expuesto en el primer capitulo, comienza con la "Guerra de los Diez Allos" 
en el periodo 1868-1878, en la etapa precedente a este movimiento Independentista, la 
Universidad &e vio Inmersa en un conjunto de rebeldias y protestas juveniles y destacadas 
figuras de la Intelectualidad "criolla" (incluyendo miembros de su profesorado) clamaban por" 
nuevos aires de libertad y transformación. Fueron disclpulos formados en sus aulas, ademb 
destacados patriotas, como Carlos Manuel de Céspedes e Ignacio Agramonte. 

(3) •un1wn1dad de la Hab1na•, tbfdtm .• 
(4) Manlmcutt..- categotia profesional est4blccida por IB izlesia Católloi para enlC!l'lar las discipllnu ecfosi6sticas, 

Gud9Galló, C. J. BOJl/utjo ... , op. cil., p.15 · 
(5) Pl,.,.,.Sontoo, O., op. dl, p.;>O 
(6) Vid. oupro l.5.2 
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Cronológicamente después del denominado "Pacto del Zanjón" m, en donde se firma 
una paz temporal por algunos grupos que claudic1ron ante el poder espallol, y que el apóstol 
y héroe nacional de Cuba José Martf, llamara rtposO t111'b11knto, no cesaron las protestas y 
luchas, representando un periodo significativamente represivo, del cual la Universidad no 
pudo escapar, sino todo lo contrario. La Corona Espallola se aferraba a su 6ltimo eslabón 
colonial, y el pals en una cruel guerra se desangraba desde 1895 huta finales de siglo. 

A partir del ai\o 1900 en los albores del nuevo siglo XX, las autoridades interventoras 
norteamericanas, aprobaron el llamado "Plan Varona• de reforma universlt.aria, dirigido por 
el dest.acado y eminente pedagogo cubano Enrique José Varona, figura estrechamente ligada 
a la Universidad. Este plan pretendi1 conciliar los estudios universit.arios con las 
necesidades reales de la nación, enfatizándose en la formación de agrónomos e ingenieros, 
aai como en la ensellanza pr,ctica y experlment.al y en el aumento del conglomerado 
universitario (profesores y estudiantes). 

De hecho se lograron algunas transformaciones parciales, logrando modernizarse un 
grupo de mecanismos docentes, y abrirse un tanto la mentalidad llmit.ada del proceso 
educativo. No obstante, y a partir de la década de los 20 comienza a patentizarse un nuevo 
movimiento de rebeldla, en función de la transformación universitaria, que abogaba por una 
"Universidad Nueva• t.al y como la concibió José Martl, y que cont.aba como llder principal al 
joven estudiante universitario Julio Antonio Mella, fundador de la Federación Estudiantil 
Universitaria (FEU) la cual se explkar6 un poco m6s adelante (8), 

Si se realiza un sucinto an61lsis de las demandas fundament.ales estudiantiles de los 
ai\os 20, lldereadas por Mella, se podrA inferir la situación de la Universidad en aquella 
et.apa. Entre las principales demandas podemos dest.acar lis siguientes: 

·Lograr Autonomla Universitaria. 
• Depurar al profesorado. 
• Est.ablecer el ca-Gobierno Universitario. 
·Reformar los Planes de Estudios. 
·Adquirir nuevo equipamiento. 
·Suprimir el sistema rutinario y memorlstico del proceso ensei\anza-aprendizaje (terminar 

con el escolasticismo). 

(7) Pa:to por el cuaJ &pena ofrece la pat., negod6ndo1e la capUulad6n en el c:ampcunenfo del Zani6n, en febrero do 
11178; /bid,. p. 203; Muln Soblna. E., 1'161nrt. 

(8) V/4. &ei¡utjo ... op. dt .. l'I" 52·56. 
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En este contexto y en el periodo de los ai\os 20, los mejores j6venes universitarios 
cubanos ae incorporan a las luchas popul1res, de formo particular, a partir del Gobierno del 
Presidente Gerardo Machado (1926-1933). que se destac6 por su carActer antipopular y 
tirAnico. En este periodo el destacado llder estudiantil Julio Antonio Mella, es asesinado en 
México por asesinos a sueldo del presidente Machado, y desde entonces deriv6 en slmbolo y 
bandera de las luchas del estudiantado universitario y del pueblo en general. 

El derrocamiento de la !irania Machadista en 1933 abre un nuevo periodo en la nad6n 
cubana y en particular en la vida universitaria, con la recuperaci6n de algunas conquistas de 
etapas anteriores, y el logro de otras de nuevo alcance, en este sentido se destacan en los allos 
finales de Jo década de los 30 e inicios de los 40s, la legislad6n de la FEU (proscrita por el 
gobierno de Machado), y el restablecimiento de la Autonomla Universitario. 

Debe exponerse que " ... los allos que se extienden desde 1933 hasta 1952 contemplan la 
intensificad6n de Jos problemas universitarios, agravados alln m6s por el fracaso de la 
huelga revolucionaria de 1935. A los males tradicionales, se agrega lo existencia de Jos 
"bonches"(porros) estudi1ntiles, hijos espurios de 11 lucha armada contra 11 !irania de 
Machado, que dominan el escenario en la bicentenario universidad. Amparados en Ja 
cobardla o en 11 conveniencia (o en ambas cosas) de los llamados a restablecer el orden 
necesario, los "muchachos del gatillo alegre" son dueños y señores de Jos predios 
universitarios... La inmoralidad pllblica, auspiciada por los gobiernos de tumo, invade el 
recinto universitario... Los "bonches" imponen su turbio control en casi toda la vida 
universitaria, La m1yor parle del estudiantado s6lo se preocupa por obtener un titulo fAcil y 
r4pidamente" ·<•> 

La Universidad de la Habana cumplla, en el ai\o 1928, sus doscientos ai\os de fundada, 
y no es hasta el ai\o de 1947, que se funda otra en el extremo Este de la isla, en la ciudad de 
S.ntiago de Cuba, denominada Universidad de Oriente, y en el siguiente lustro, en el afio de 
1952. en la región central, en la ciudad de S.nta Clara, se funda la Universidad de las Villas. 
Es esta década de Jos 50, a partir del golpe de estado del 10 de marzo de 1952, donde 
Fulgencio Batista toma el poder, se promulga la autorizad6n de establecer universidades 
privadas, y surge un grupo limitado de éstas en el Ambilo unive~itario nacional. 

El ambiente polltico del pals comienza a caldearse significativamente con 
posterioridad al golpe de estado, y el escenario de las universidades vuelve a convertirse en 

(9) Lo Rtfartr111de1" EnM!lalWI S"P"ior tn Culo. Conoejo Superior de Univer.idades, 1962, La Habana, 
(Colecc. Documen101), p.8 
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activa tribuna de lucha polltica • ... El 7.8 de enero de 1953, en la histórica manifestación de 
Las Antorchas, con la que la FEU rindió homenaje a José Martf, los jóvenes de la generación 
del Cenlenarlo desfilaron junto a los estudiantes y el pueblo, Eran los jóvenes que, pocos 
meses después, el 26 de julio, atacarfan el Moneada oo¡. Transcurridos apenas tres allos, el 2 
de diciembre de 1956, llegaba el yate Granma a las costas de Oriente, para Iniciar la 1lltima 
etapa de la lucha secular de nuestro pueblo por alcanzar su única, verdadera, Irrenunciable 
independencia. En estas acciones, en las que se desarrolló después la guerrilla en las 
montañas en la lucha clandestina en pueblos y ciudades, estuvieron también presentes los 
universitarios." en) 

En el año de 1958 son clausuradas, por decreto gubernamental, las tres universidades 
estatales, en los momentos más diflclles de la lucha revolucionarla. Es de destacar que las tres 
casas de estudio cubanas, tenlan en aquel entonces caraclerlsticas en extremo comunes, entre 
las que se destacan las siguientes: 

- Estructura de carreras muy similar, con una primacla en el área de humanidades. En 
segundo y tercer orden las Ciencias Médicas e lngenierla, respectivamenle. También el área 
de Derecho se le consideraba muy importante. 

- Los métodos y contenidos de enseñanza de los diferenles programas de estudio por 
carreras, tenlan un grado de similitud elevado. Algunos eran obsoletos y en general la 
práctica y la investigación cientlfica estaban ausenles. 

Entre los objetivos generales de las universidades exislenles estaba el de contribuir 
medianle el trabajo cientlfico-investigativo al desarrollo del pals, asl como trabajar por la 
universalización de la Educación Superior.021 La matricula universitaria del pals en enero de 
1959, al triunfo de la Revolución Cubana era de 15,000 estudiantes. La apertura y 
popularización de la enseñanza universitaria, constituyeron las directrices de acción 
fundamentales, de la "nueva era educativa cubana" en lo que al marco de los estudios 
superiores se refiere. Asl la Reforma Universitaria de enero de 1962, constituyó el momento 
histórico más importante a este nivel educativo. 

Esta Reforma desarrolló un grupo importanle de medidas, que contribuyeron 
sensiblemente a la transformación, modernización y reestructuración de la vida universitaria 
de la nación, dentro de las cuales se destacaban las siguientes: 

~ hi•lori11 ntt •bsolvmf de Fidc1 Castro, ahf habla del culpable del asalto al cuartel MoncaW-: Vid. lnfr11 B. 
(11) Marin S.bina, E., op. cit., p.4 
(12) Cfr. !A f.dumci6nm C11b4, 1973, op. cit., p.191 
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Modificación del mgimen del gobierno. 
Reorganización de la Estructura Univenilaria. 
Desarrollo de la Investigación Cientifica. 
Ampliación del nllmero de carreras. 
Creación de los Institutos Pedagógicos 
Fundación del Sistema de Becas Univenit.rias. (13) 

Cambio de la Estructura de Matriculas según las necesidades del pals. 
Establecimiento del Sistema de Estudio-Trabajo. (Como parle del principio rector de todo 
el Sistema Nacional de Educación.) <H> 

En estos aftas iniciales del proceso revolucionario, en la década de los 60s, se crean en 
las univenidades exlstenles en el pals, las Facultades Obrero-Campesinas y se generaliza el 
mecanismo de los Cunas para Trabajadores en las diferentes facultades docentes, mediante 
los cuales tienen acceso a los estudios de nivel superior, grupos importanles de hombres y 
mujeres, provenienles de los sectores obreros m6s humildes de la sociedad cubana. 

Como respuesta al crecimiento de la matricula univenitaria, se desarrolla un esfuerzo 
constructivo, que posibilita el surgimiento de la Unidades Docentes, las Filiales y las Sedes 
Univenitarias, como formas de extensión de la actividad univenltaria hacia las diferenles 
reglones del territorio nacional. También es fundado en esta etapa el Centro Nacional de 
Investigación Cientifica (CNIC), adscrito inicialmente a la Univenidad de la Habana, que 
contó desde un principio con un amplio programa de investigación cientifico-lécnica, que 
retroallmentaba la docencia univenitaria. 

Otro aspecto importante es que, al haber tanto graduado en las univenidades, era 
indispensable que continuaran actualizandose, ya que el desarrollo y las necesidades del pals 
asl lo exlglan, estudiando posgrados en univenidades extranjeras como ·to eran la 
universidad de la Unión Soviética y otros paises del bloque, es decir existia un intercambio 
académico y estudiantil entre las naciones socialistas. Asl mismo Cuba ayudaba a la 
comunidad mundial aceptando un número considerable de extranjeros en territorio cubano. 
•t.a matricula del Subsistema de Educación Superior no solamente está integrada por jóvenes 
cubanos, sino que incluye estudiantes becarios extranjeros, principalmente de paises 
subdesarrollados que requieren preparar sus profesionales. En 1983-84 estudiaban en Cuba 
unos 2,800 jóvenes de más de 86 nacionalidades, c1s¡ de las cuales 32 corresponden a 
paises de América Latina y el Caribe. Más de 50% del total de la matricula de estos estudian· 

(13) Vl4. ú 1'4iar:t6n m Culo. 1973, op. dl,p. 291 y u. 
(14) ú 1'411<11Ción Suptriar, MES,1984, p.20 
(15) Vl4. in.fno •pfndlce F 
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tes se concentraba en las Areas de Ciencias Médicas y Ciencias Técnicas (ingenierlas) ... • u•>· 
En el reporte del MINED de 1989, 24,000 estudianlies becarios egrenban de las • ... escuelas 
internacionalistas y otros centros como b!c:nicos medios y especlallstu de nivel auperior, 
llamados a impulsar el dessrrollo económico-social de sus respectivos palles". (17) 

Desde los inicios de Ja década de Jos 70 se inicia un cambio cualibttivo en el desarrollo 
de la Educación Superior en Cuba, el cual se plasma estratégicamente a partir del Primer 
Congreso Nacional de Educación y Cultura, evento en el que se traza la polltica a seguir en 
estas esferas en los ai\os venideros. Posteriormente en Ja primera mitad de Ja década se 
constituye el Consejo Nacional de la FEU. 

También durante los 70s se fortalece el régimen de esl11dio-trnbajo en la enaellanza 
universitaria del pals, como forma de articulación Te6rica-Pr4cllca de la Ensei\anza con la 
Producción, enfatlúndose ideológicamente en este principio como eslabón central del 
Sislmul NllC/ontú de Educ:ación. Se plantea el carActer Marllano de este postulado; las vlas y las 
formas de Implementación del mismo ir.in variando con el paso de los ai\os, sobre la base de 
los perfiles de aplicación y de las experiencias acumuladas. 

Otro importante paso en la década de los años 70 en cuanto a la organización de la 
Educación Superior Cubana, fue la Ley del Smlido Soda/, emitida en 1973, tras un amplio y 
masivo proceso de dil<'.usión estudiantil en el seno de las unlvenidades. 

Esbt Ley establecla la prestación de Servicio Social obligatorio a todo egresado y en las 
diferentes regiones del pals en función de las necesidades de fuerza de trabajo califir.ada, que 
demandara el proceso de desarrollo económico y social. Un avance de esta ley ya habla sido 
aplicado a los graduados de las especialidades de Ciencias Médicas desde la década de los 
60s, a través del llamado Servicio Médico Rural •Existe en Cuba la ley de la prestación del 
servicio social obligatorio durante tres años c1•> por parte de todo graduado de la educación 
técnica y profesional, de las escuelas e institutos pedagógicos y de todas las 
especialidades de la educación superior, ( ... ) que presten su servicio en los lugares en que su 
trabajo sea m's necesario al pals". 119) 

(16) Mufn Sobine, E., op. di., p. 22; v/4. ¡,, Ed-wn Srlptrior m CNÑ, 1984, p.116 
(17) 1" Ed-m CNÑ, MNED, t. Hal>oM, 1989, p.31 
(18) Aunque de hecho 1an dot aftas ahor., no lres como lo indicó el Ministerio de EduC9Clón en 1990. 
(19) Sltwrilrr y objmvo. rl< i. p"1rifitdlrt y llllmin1Jlr11Ci6n d• i. td-'6n m Cul>rr"' •I maro d• l .. nlodonts mir• 
td- lnl>rrjo y pn>dw:ddn, o.a., Repl!bllai de Cubo, 199Cl, MINW, p. 12. 

. 58 



Durante los aftos 1965 a 1975 un conjunto de Centros de Educación Superior, fueron 
aumandoae a las tres Univenidades Eatatales existentes, los cuales fueron: 

- El lnalltuto Tknico Militar, creado en 1967 por el Ministerio de las Fuerzas Armadas 
Revolucionario, (MINFAR). 

- La Univenldad de Camagiley, fundada desde 1967 como Centro Univenltario de 
Camagiley y convertido en Univenldad hasta 1975 

- Sedes Univenltarias a partir del curso 1973-74 en las ciudades de Pinar del Rfo, Matanzas y 
en 11 actual Isla de la Juventud. 

- Flllales Univenltarias a partir del curso 1973-74 en las ciudades de Holguln, Sancll Splritus, 
Cienfuegos y Matahambre. 

- Varias unidades docentes a partir del curso 1973-74 adscritas a Centros de Producción o 
Servicios de envergadura naclonal.1201 

A partir de la segunda mitad de la dkada de los 70, con la celebración del primer 
Congreso del PCC, se generó la idea de la organización de una Red de Centros de Educación 
Superior en lodo el Territorio Nacional, con lo cual a parllr de las cuatro univenidades 
exlslentes, se crearon ademas, durante el cuno 1976-77, 28 centros independientes, 
adquiriendo asl muchas de las facultades existentes y la inmensa mayorla de las Sedes y 
Filiales univenltarias, categorla de Centros de Educación Superior (CES). 121¡ 

En julio de 1976, se decide ademas crear el Mlnlsterio de Educación Superior (MES), 
como organismo gubernamental que orientara el trabajo docente-metodológico de la 
mRflanu universitaria en Cuba y que adem4s le resultaban directamente subordinados 
algunos de los CES existentes. En la mitad de la dkada de los 80, 46 de ellos estaban 
aubordlnados. a este Organismo, los restantes a otros Ministerios y Organismos de la 
Adminialración Estatal. 

A pulir de la creación del MES fue puesta en vigor en la enseñanza Superior una 
eatructura de especialidades (concepto de cmrtra 1221) y especializaciones (grado mayor de 

(20) Homúdu Vargu .S. M, op. dt., p. 35 
(21) Vid. Col'daa.!J6, C.J.,Anfttlfa"""· AW1111"'Jlr0bltmndt laform«ión vocadonal y la orlmtad6n prcfrslanal, 

.d. l.lbmo pon r. Educod6n, La H.i...., 19118, pp.105-106; Wl.infn •póndice C 
('22) ID c:oncepto de,_,,,,,, concebido como una profesJdn genera) es modificado por el de ~1tfb4 a medladot de la 

d6aMSa deloe 70, "'41. Marfns.bina. E, op.cll., p. 25 
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especialización dentro de la carrera), que abarcaron en la prAcllca todas lu ramaa de la 
ciencia acorde con las necesidades proyectado en el mediano y largo plazo del desarrollo 
socloeconómlco del pals. Alll también en esa fecha (29 de julio), ae promulga la Ley sobre: "La 
estructura de laa especialidades y las especializaciones en la educación auperlor y los tipos de 
CES. En la ley ae determinaron los grupos de especialidades y laa eapeclaliz&clones que 
corresponden a 111 direcciones fundamentales del desarrollo socloeconómlco del pala'. 111> 

Realizando una somera comparación, al triunfo de la revolución ae estudiaban 28 
carreras unlveraltarlas, con la Reforma Unlveraltarla de los al\01 605 ae amplió el panorama a 
40 carreras, ya a mediados de los al\os 80 existieron 104 especialidades en diversas ramas de 
la ciencia tales como: Geologll, Mlnerla y Metalurgia, Energética, Construcción de 
Maquinaria, Industria Azucarera y Qulmlca, Automatización y Telecomunicaciones, 
Electr6nlca, en Transporte, Construcción y Producción Agropecuaria, en Economla, Salud 
Pública y Cultura Flsica, en Ciencias Naturales y Exactas, Ciencias Sociales y Humanlsticas, 
en Pedagogla y Arles, asl como en diversas especialidades militares~;u¡ 

A partir de la aegunda mitad de esta década el trabajo en la Educación Superior fue 
dirigido esencialmente al perfeccionarnitnlo cu"1ilalioo del subsistema en su conjunto, asl como 
a la adecuación a las nuevas condiciones socilH!Conómlcas de Cuba, que ae perfilaban 
sistemAticamente dlferenll!s en la medida que ae avanz.aba hacia la década de los 90. En los 
anos 80s el subsistema llegó a tener una matricula de 190,000 estudiantes, con posterioridad 
al Segundo Congreso del PCC, ae comienza ya a abrir un periodo de estabilidad relativa en el 
orden CU1111lilalioo y de ascenso en el plano cwlilafivo, todo lo cual es revisado nuevamente 
hacia finales de la década de los 80 e inicios de la década actual, con las nuevas 
condicionantes del Periodo Especial en lit111pos de paz. 

Es de destacar que la tendencia a la reducción del número de carreras (especialidades) 
122> que ae estudian en los diferenll!s centros de Educación Superior en la Isla, es tan dr6sllca a 
partir de la década de los 90, que a la altura del cuno 1991-92 exlstian 78 carreras (15) (de las 
104 del cuno 1985-86), de las cuales al menos 26 ae encontraban en un plan de liquidación, 
y desaparecerfan en dos o tres curaos, como ae verA m6s adelante. Sin duda estas 
constituyen el cordón umbilical que conducen a las nuevas condiciones de crisis y a la 
necesidad de adecuación y reprogramaci6n que aer4n abordadas con mayor detalle en el 
capitulo 4 de este trabajo. 

(23) Koletnlkov, op. cit., p. 360 cit. por Arbesú Ma.l., op. di., p.99 
(24) Lt E4uatción m Culo, MES, 1981, op cit., p. 28; vid. lnfr• •péndlce H 
125) Vúl. ~ l'túgog/4 '93, op. dt. p.239; Vúl. lnfr< apéndice l'.I; ¿ Q.,. "°Y• 1191,.¡¡.,7, °"""'9 Unlwntlarln, MJ!S, 

19'l0, La Hobana. od. ENPES. 
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3.1.1 Participación de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) 
en la Educación. 

Durante lu dos primeras dkadas del siglo XX (cu1ndo comienza la República 
neocoloni1I bajo el dominio de los Estados Unidos), 11 Universid1d de i. Habana, única 
exlltente en el paú, presentaba características siml11res a las restantes universidades 
latinoamericanas. La carencia de libros e instrumentos, el trato despótico de muchos 
pro"'9ores, los métodos de ensenanza aplicados y la concepción que practicaba el gobierno 
dentro de régimen universitario, eran algunas de las formas en que se manifestaban en esta 
casa de estudios las contradicciones propias del sistema. 

La efervescencia de la juventud en el extranjero pronto llegó a la juventud cubana en 
pro de 111 conquistas y los derechos del estudiantado y en contra de todo ensei\anza de tipo 
eacolútico. Los estudiantes exigfan: la implantación de métodos cientiflcos y la gratuidad de 
la enseftlnza. Ademb de que aspiraban a formar una verdadera conciencia moral, 
motivando al pueblo con un programa reformista en la vida tanto económica, social como 
polltica. 

Surgieron uf diversas asociaciones estudiantiles que reclamaban cambios ante el 
Balado, y en esa situación de Inconformidad surge como llder Julio Antonio Mella, quién no 
sólo quiere dotar a la República de una Universidad a tono con el "nuevo esplrltu y con el 
progreso cienllfico, sino darle a la nación la perspectiva polltica, económica y social que 
demandab.in los tiempos". (26) 

Melis funda la revista llamada "Alma Moler" el 20 de diciembre de 1922, la cual fue el 
antecedente para la Org1nl.uclón de IA FEU, comenzando asl una etapa muy significativa 
dentro del estudiantado universitario. En octubre de 1923 se celebra a propuesta de Mella, el 
Primer Congreso Nacional de Estudiantes en la Habana con el objetivo de determinar 
medidas encamin1das al "perfeccionamiento de la acción estudiantil en los campos 
educativo, social e lntelectual'.(l7) 

Durante algunos años se ve afectada la autonomfa Universitaria, ya que el gobierno de 
Ger1rdo M1chado (1925 • 1933) concentró su furia en los estudiantes, los cuales propugnaban 
por su derrocamiento al mismo tiempo que luchaban en pro de una reforma universitaria. ¡2.0¡ 
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Por esos •lloa (exactamente en 1927) fue creado el Directorio Revolucionario 
Unlvenltario, que tres •llos después se llamarfll: Dittctorio &l11dinnlil Univtnilllrlo, fundado 
por Antonio Gulteras, Eduardo Chlbas y otros, cuyo objetivo principal era la Juct.. contr. I• 
reelección de Machado, pero las represalias no se hicieron esper•r y Machado hizo cerr•r i. 
Unlvenidad de la U."-na e hJzo •aealnar • Mella (el 10 de enero de 1929) que se enconlra"
en Mf>dco. 

No obstante la FEU contlnu•"- con su luci.. en Cu"-, que ae ve envuelta en una.dificil 
1lluaclón •I no dane una reapuesta positiva a las reform11 M>lidtadaa; aun.do a ealaa 
cln:un.tanclas, la nación entera se encuentra alraveaando un ambiente de Inconformidad 
generalizado debido a la tlranfa de Machado, de esta manera estudlanles y obreroa unen sus 
esfuerzos contra este dltlmo, el cual se ve obligado a a"-ndonar el pals en 1933. (29) 

No ea 1lno hasta la dfcada de los 50, que se puede apreciar nuevamente la presencia 
de los movimientos estudiantiles , ahora contra el dictador en tumo Fulgenclo Batista, es 
durante este periodo que se gesta el asalto al cuartel Moneada, comandado por Fldel Castro 
(con M>lo 26 allos de edad) y Abel Santamarla.(30) 

En el contexto del triunfo de la Revolución el lo. de enero de 1959, ante la FEU 
aparecen tareas Inmediatas en la transformación social, debido a su identificación con el 
proceao revolucionario (en el cual se ven asimilados), por otro lado la Federación se enfrenta 
a la dltima realstencla reaccionaria existente en la unlvenldad, y reallz6 una depuración de 
aquellos que no mereclan pertenecer a ella, se afrontó la "fuga de cerebros docentes" y se 
implantaron medidas sucesivas de cambios que culminaron con la Reforma universitaria en 
1962. Esta reforma se planteó la ensellanza cientlfica y la lucha contra el escolasticismo, como 
elementos fundamentales en la educación superior. 

l!apecial atención se dio al Plan de Becas (31) en donde se vieron beneficiados los hJjos 
de tra"-Jadores y campesinos que vieron, por primera vez, abiertas las puertas de la 
unlvenldad sin nlngdn problema, asl mismo se creó el movimiento de Alumnos Ayudanles 
con el fin de suplir la carenda de profesorea en el nivel de ensellanza superior. 

(29) _H_ .. op. dt., p.3 
(30) Vlt i1tfr1 opindlar 8 
(31) VIII. 1.11 u-m c• 1m,op. dL, p.291 y 11. 
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Por otra parte se capacitaron a un nllmero considerable de estudiantes para participar 
en 1961 en la Campafla de Alfabetización; es Importante mencionar que algunos estudiantes 
fueron asesinados en las montañas por grupos contrarrevolucionarios y convertidos por el 
pueblo cubano en "héroes y mArtires" de la Educación. Esto motivo asl, a que se formaran 
brigadas estudiantiles (fuerzas alfabeli7.adoras) en pro de las reformas con mayor fuerza y 
apoyo popular e incluso algunasde ellas llevaron el nombre de esos personajes.132¡ 

Para 1967, debido a una dualidad funcional, se integra org4nlcamente la FEU y la 
Unión de /óvenes CDmunislas (UJq que hasta abril de 1962 se le habla llamado Asociación de 
Jóvenes Rebeldes (AJR) (JJ), dando lugar a las brigadas universitarias; cuya tarea se ve 
plasmada en 1969-70 en el proyecto de "la Zafra de los 10 millones" (:lt), en donde es muy 
significativa la participación de los estudiantes en dicho proyeclo.(35) 

Durante la década del 70 la FEU, bajo la dirección de la UJC, se multiplica en cada una 
de las universidades del pals y contribuyen de una u otra forma a la Educación Nacional. 
"Los estudiantes cubanos, agrupados en la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), 
participan en la elaboración y puesta en práctica de la pollHca relativa a la educación 
superior, que a su vez está fntimamente ligada a la polltica de desarrollo económico y social 
de la nación. 11 

(36) 

Debido a la conciencia polltica alcanzada por los estudiantes de la FEU, es como se da 
la participación en el contexto de la Revolución, esto es, la FEU se convierte en un promotor 
m6s del cambio que en esos momentos se estaba llevando a efecto en la Cuba de esa década, 
siendo parte fundamental el proceso educativo en la Revolución, y tomando algunas veces el 
modelo socialista europeo, se realiza una adaptación de éste a la realidad cubana, de tal 
suerte que los estudiantes se vinculan fuertemente al modo de producción que se estaba 
desarrollando.137) 

(32) Por ejemplo la. brigadas: •conrado &nftez.•, •Manuel Aacunce Domrmcch• y •frank Par11•. (Vid.Conferencia: 
Dftlln'Oltodtl•ftluatddn nr C11b11, 1983, pp.12-13); [JJ f.d11cnd6n m Cufur, 1973, op,clt., pp. 29-30 

(33) KotnnUcov, N., op. cit., p. 53 
(34) Vid. "'P'• 1.4 
(35) Para mayor formación de la UJC, v. Ramón Ramón, Oiapur, Un tnfoq~ ptdag6gico llttr(Jf dt ln rtltfdonts dt 

i. dtrtcci6n y dtl coltctfvo ptdagógiro dt la tseutla con las 01ganizadants j1rontilts y tsl1ulianlilts, MJNDE, 
La Habana, •.a., pp. 14 y n.; Salaz.ar Cutlfrrez, A. y Pércz Galdó• V., op. dt., p.69 

(36) lA E4iaci6n m Cubo, tm, op. cu., pp. 332·333 
(37) Existlan otra!I uruonea y (ederociones que inculcaban a 109 nll'k>s y jóvenes el amor haela el estudio y el trabajo; 

por t.;emplo la Unión de Pioneros Cubanos UPC. vid. Lll Ediaddn m C11ba, 1973, op. cit., pp.337 y u. 
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3.1.2 Particularidades Esbucturales y Organizativas del subsistema 
de Educación Superior. 

Como ha 11do expuesto en los capltulos anteriores, la emellanza 1uperlor en la 
Repúblka de Cube, con poslerlorldad al triunfo de la Revoluc16n, qued6 lntiegrada dentro 
del gran conjunto educativo del pala organizado a Ira\'& del Siltau Nlld-l • Ellllalddlt, 
el cual aparece compuesto por dlferenlll!I Sublillll!mu, y entre ellos el objeto central de 
estudio de eale trabejo que es el Subaillll!ma de E4uctld6il Suptrior. 

El Sublillema de Educacl6n Superior realiza 1u1 funciones de formacl6n en la 
emeftanza de pregrado, no obetanle con el desarrollo cualitativo de IOI últimos allC», la 
euellanza de postgrado junto a la lnvestigacl6n clentlflca y la exlen1i6n unlvenltarla han Ido 
adquiriendo cada vez mayor relevancia.(31> 

El eslabón central del 1ubaillema lo con1tituye la en1ellanza de pregrado, cuyo 
objetivo es preparar a la fueru de trabajo calificado de nivel 1uperlor; esta enaellanza ae 
materializa en la pr6ctica a través de la estructura de carreras, lu cuales en los llltimOI 100 
allos han Ido atravesando lendenclas diferenlet, que van desde un mayor nllmero de 
especlaliz.aclones (1975-1985), a una reducción de esta con un perfil m61 amplio que permita 
un mayor campo de ubicación del graduado ( 1985- a la fecha). 

Los cursos de pregrado presentan tres modalidades dlferenlet, las cuales 111n: 

CURSOS REGULARES DIURNOS: Son destinados a los j6venes que culminan 1u 
euellanza media superior, con dedicacl6n total de su tiempo al estudio de la carrera; la 
mayorfa procede de los centros preunlvenltarlos. En estos cursos la funcl6n económica tiene 
una alta slgnlficacl6n ya que su principal objetivo es la satisfacción de la demanda de 
profellonales en las distintas ramas de la economla. ('9) 

CURSOS REGULARES PARA TRABAJADORES: Son destinados a penonas que tienen un 
vinculo laboral, se han modelado para una dedicación parcial de tiempo, su duración es 
generalmente de un afio mb que los cunos regulares diurnos. Se le ofrece al trabajador una 
preparación tknlca y profesional desde sus propios centros de trabajo. l•Dl 

(311) Lll E4iad6n '"C•r.r: flfl'«1ot Jimd•,,.,,,l•ln, 1993, La Habano, MINEO, p.34 
(39) Haramboure Gómez., R., iltúltm. 
(40)™4tllr. 



CURSOS DIRIGIDOS: Son denominados también de Ensellanza Ubre (unlvenldad 
abierta), surgidos a partir del XIV Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba en 1970; 
no prevefn relaciones al1temltlcas entre profesores y estudiantes , se apoyan 
búlcamente en la preparación autodidacta del alumno (aulopreparaclón), a travn de los 
textos orientados y gulas de estudio complementarlas. Se rige por un plan de estudios que 
equivale al cuno regular diurno, con bastante flexibilidad en cuanto a la precedencia de 111 
uignaturu y con opciones al estudiante para la evaluación, aal mismo se ofrecen 
conlerenclu por lelevlsión nacional en determinados contenidos de ensellanza. (411 

De acuerdo a las estadlstlcas es el tipo de cuno (de enaellanza libre) que llene mis 
alumnos Inscritos que cualquier otro, tan sólo en el cuno 1979-80 1e Inscribieron 
aproximadamente 35,000, siendo el 90% trabajadores. cn1 Estos cuno• se ofrecen para un 
grupo limitado de carreras como son: 

·Derecho. 
·Contabilidad y Finanzas. 
·Economfa. 
·Información CienUfico-Técnica. 
• Bibllóll!cologla. 
• Historl1.c411 

La autoeducacl6n en la escuela es la actividad consciente y planificada de los alumnos, 
encaminada a formar las cualidades socialmente necesarias del individuo, y que se desarrolla 
en estrecho nexo con la educación que se realiza bajo la dirección del educador. "La 
autoeducaclón eleva el proceso educativo a un nivel cualitativamente superlor".c«1 

"La cifra de matricula de pregrado en el ai\o académico 1991· 1992, fue de 240,800 
estudiantes, de los cuales 138,200 corresponden de los cursos con dedicaci6n a tiempo 
completo, 86,700 a los cunos para trabajadores con dedicación parcial de tiempo , 14,400 a 
cunos dirigidos y 1,500 estudiantes que cunaban estudios en el extranjero" (45). 

Esto indica la importancia porcentual de los cunos para trabajadores, dentro del 
subsistema de Educacl6n Superior, aían en la década de los noventa. 

(41) Marfn s.bina, E, op. cit., p.49; l.JI Ed1K11d611 S1rptrior tu CHba, MES,1984, p.62; Arbctú Mll.I., op. dt., p.96 
(42) Arbetll. Ma. l .. rlldtrw. 
(43) Mt-- Ptrl.gogM'ilJ, MINED, p.238 
(44) Diapur Ramdn, R., op. di,. p.6 
(45) MtMoria, IKltm.; vid. ln}N a~ndlce O 

65 



l!ltu cifru en el afio de 1991, 1i se comparan con un grupo de datos demogrAficos, 
brindan una idea del potencial educativo de Cuba como pala 1ubdesarrollado 
latinoamericano en los finales del siglo XX. En esta fecha se encontraban estudiando 223 
penona1 por cada 10,000 habltanlel, de estos el 42,8" eran hombres y el 57,2" mujeres, las 
cualee muestran una participaci6n creciente <"> en la matricula de estudios superiores (estos 
datos son relativos a la ensellanza de pregrado). Todo este proceso era atendido por 24,800 
profesores, de los cuales 21,000 tenlan categorf11 docentes (47) reconocidas en el Subsistema de 
Educacl6n Superior. 

En IOI inicios de la presente década, se graduaban en la enselllnza universitaria de 
pregr1do en todo el pals, poco menos de 40,000 estudiantes, de los cuales casi el 60" 
col'ft!lpondfl a los cursos para trabajadores, y el resto a 101 cursos regulares diurnos. 

Ha1ta el cuno 1993-1994 los servicios educativos del nivel superior se impartian a 
través de una red de 45 centros con la siguiente composición: 

-Seis univenldades que atienden ramas de las ciencias naturales, ciencias exactas, ciencias 
IOciales y econ6mlca1. (La Universidad de la Habana, De Oriente, Lu Villas, Camagiley 
Matanzas y Pinar del Rfo) (41) 

·Doce Institutos Superiores Pedagógicos dedicados a la formación del personal docente, que 
labora con posterioridad en los diferentes subsistemas del Sistema Nacional de Educación. 

-Cuatro Institutos Superiores de Ciencias Médicas, las cuales forman a médicos, 
estomat6logos y enfermeras, asf como otras especialidades que integran el Sistema Nacional 
de Salud. 

-Tres Institutos Superiores Agropecuarios encargados de la formaci6n de las especialistas de 
las Ciencias Agrlcolas y Pecuarias. 

-otros Institutos Superiores de perfil especifico, en un sector concreto (Militares, del Servicio 
Exterior, Artes, Deportes, etc.). t49) 

(46) VII. m{nl optnd""' I y J. 
(i67) lnllNctor, Ast.tenw, Proínor Auxiliar, Profetar Tltu!ar. 
(48) Vll.l"Í"' aptndial I<. poro locollzar lu Univenldodeo, lnlltutoo Pedog6gtcoe, M~lcoo y Agropecuario•; 'Unlvmí4od "v.,.,,." u H""'""'· MCMXCV, C-o.o., o.e., La Homno, 1995. 
(49) Hmi6ndoz Vargu. S.M, op. cil, pS. Actualmente exlaten 44 CES, "'4. P""'¡¡ogf• '95, op. cit., p.38; WI mfro apendial C. 



Un upecto de especial lnterá dentro del 1ubsl1lema de Educacl6n Superior en Cuba 
viene dado por la especial atencl6n que ha tratado de prea14rsele al conjunto de problemu 
promlonalel que el gradu'lj!o debe estar capacitado para enfrentar en su vida laboral· 
proíellonal, por lodo lo cual la lnlegracl6n de la produccl6n y los 1ervlclos en el proceso 
educativo a trav& del vinculo al1ulio-trnbajo es de 1uma Importancia. Se destaca que esta 
realidad 1e ha vi1to afectada en los tlltimos al\01 como conaecuencla de la parallzac16n de un 
conjunto ünportanle de actividades productivas, debido a la 1ituacl6n de cri1il en el Ptrlodo 
F.spedlll t11 Tn,_ M Pa. 

•ta lnlegracl6n de la educacl6n superior con la produccl6n y 101 1ervlcloe 1e 
caracteriza por una nueva organlzacl6n del proceso docente-educativo, de modo que lu 
actividades acadfmicas, laborales e lnvestigativas, 1e Integren arm6nlcamenle sobre la bale 
de la resolución de problemas profesionales en correspondencia con 101 objetivos que 1e 
establecen en el modelo del profeslonal'.1501 

La estructura de carreras hasta 1993 se manlenla en un total de 78 especialidades 
dillintas (perfiles), las cuales estaban ubicadas en los siguientes campos del acontecer 
clentlflco: 

Cantidad de C:-U 

• T«nlcas hn-•erfa v Araullectura l 16 
• A...,..,_.uarlas 4 
-Econ6mlcu 2 
• MHicH (Medicina, Estomatologla y 3 

Enfermerlal 
• Cultura Fllica 1 
·Ciencias Exactas v Naturales 12 
·Ciencias Sociales v Humanlsticas 13 
-Ped1261rica1 22 
·Arla 5 
(51) 

(50) Hern&ndu V•gu, S.M., op. dt., p.4. 
(51) la U-""'" CM!o: _.,.fimll.,11m11t1 .. , op. dL, p. 35 



Lo. estudios en la emellanza de pregrado, presentan dos modalidades de cuhniiw:fón 
de estudios, para poder recibirse, lu cuales 1e encuenlran deflnJdas en los planes de eetudio 
en dependencia del tipo de carrera de que 1e lrale; estas aon el e~amen estatal o la defena de 
un lrabajo de diploma (lnw), el cual deber6 - elaborado por el eetudfante, apllcando el 
conjunto de conocimientos recibido• en la carrera a alglin aspecto concreto del acontecer 
nacional y /o lnlernacfonsl, con la llelOrfa de un profesor. 

Cabe destacar que lu carreru, los estudios de posgrado, el 1ervfcfo aocilll y todo lo 
relacionado con la educación superior est6 baaado en las necesidades y el d-rroUo del pai., 
1e toman en cuanta facloret como la coyuntura por la que esta atravesando uf como los 
avlftl:el en el aspecto lá:nJco-clenUfico sin dejar de lado el principio fundamental que los 
1uatll!l\ta: estwJio-ffabojo. Asl, la doancill constituye también un aspecto fundamental. por lo 
que debe alar Integrada totalmente a la producci6n e inlltStigadón. 

"La Integración 1e ha Ido logrando gradualmente -entre 111 unJvenldades y lu 
entidades laborales-, lo que ha permitido el desarrollo de una red de entidades laborales de 
car6cler docente .•. " 1s2¡. Por olra parte el profesor en el proceso de Integración, es una parle 
Importante, ya que realiza au lrabajo tomando en cuenta 1u1 11peclo1 profesionales, 
pedagógicos y de Investigación, lo cual le da car•cter de elemento activo en la formación de 
futuros profesionales y en el d-rrollo de la ciencia y la técnica y al mismo tiempo 11tfafacer 
111 necesidades socloeconómlcas del pús. 

·En el subsistema de Educación Superior, cada vez ha cobrado mayor fuerza de 
complemento en la formación Integral y actualización de los profeslonlstu egresados, la 
formación posgraduada. La ensellaaza de posgrado 1e eslructura en dos grandes vertientes, 
111 cuales son: 

t.- Vertiente de reorlentaclón y actualización de conocimientos para profesionales y de 
manera especial para el personal docente, a lravés de cursos. 

2.- Vertiente de obtención de un grado cienllfico (maestrlas y doctorados), muy vinculada a 
los perfiles laborales de car4cter de Investigación y docenda.1531 

Se persigue que la educación de postgrado contribuya a Incrementar la productividad 
y eficiencia de los profesionales en el desempeilo de sus funciones, a través del aumento de 

(52)-. op. dl,p.8! 
(5.1) IA U-m Cu"':_..,.,.,.,._,.,.,, op. cll., p.36 
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conocimientos de los diferentes sectores y ramas de la actividad socloeconómlca del pals. En 
eete plano existen las comisiones de trabajo territoriales, que 111! dedican a Identificar las 
etpeclalldades y conocimientos m's necesarios a aplicar en función de la1 particularldadee 
del deearrollo aocial y económico de las diferentes reglones del pals. 

Ea necaarlo tener en cuenta que Cuba constituye en el contexto latinoamericano un 
cuo sui-gmnis en cuanto a Educación totalmente de car,cter pllbllco (no existencia de 
lnatltuclones educativas privadas) {SC) , por lo cual los diferentes CES, 111! encuentran 
aubordlnados a diferentes organismos que pertenecen a la Administración Central del 
Eatado. Desde eeta óptica la autonomla universitaria no existe en Cuba en el 1entido en que 
áta 1e entiende en las diferentes universidades de América Latina. 

En el afio académico 1984-t9ss la distribución de los distintos Centros Educativos 
Superiores por organismos estatales era la siguiente: 

Cantidad de CES 1ubordinados al 

- Mlnilterlo de Educación Superior 
- Mlnilterlo de Ed ucadón 
- Mlnilterio de Salud Pllbllca 
(55) 

14 
12 
4 

Ademú exlsll!n, como ya fue descrito, Institutos Superiores de Cultura Flslca, Arte, 
Relaciones Intem1clonales, Institutos Técnlco-,Mllltares, etc. que estAn subordinados a 
diferentes organismos como el Mlnlsll!rlo de Culiura, el Mlnlsll!rlo de Relaciones Exteriores y 
el Mlnilterlo de las Fuerzas Armadas Revolucionarlas, en correspondencia con el perfil del 
egresado y su futura actividad. 

Los esludianll!s egresados de las diferentes Instituciones educativas de nivel superior, 
ae reciben con los siguientes grados académicos: 

(5') Para mAI dlto1 acerca de la matrkut. superior en el M!dor privado por paf1e1, con1últC9C a Jo9é Ja.qufn BruMer. 
•U"'*"'n SllptriarmAlllhíal Üllinll:mmbios y de!llfios•, ed. Fondo de Cultura Económic.a, Chile, 1990, p.108 

(55) Marln Sobl.,.. E, op. di., p.7 
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Grupo de EapedOlidad .. Tipo de 
Acadimico 

Grado Centro 

T«nkaa (la la VII) Ingeniero y Arquiledo ISPJAE lnalillllo Superior Polilkllico 
l IQA6 Anlonlo EcheVffria 

Agropecuaria& (VIII) Ingeniero y Doctor ISCAH lnaU1111o Superior de Oen<:iu 
A de la Habana 

Econórnicai 11)(\ Ucenciado UH Univenldad de la Habana 
MidicofXl Doctor CUNICAS 
Cwtura Ffalca (XI) Ucenciado ISCULTURA F. lnalilulo Superior de Cultura 

Ffaica 
Naturales v MaternAUcaa IXll Ucenciado UH Univenldad de la Habana 
Sodaln v H11atanlallcU7xli\ Ucenciado UH Uniwnldad de la Habana 
Peda~~caa <Xllll Ucenciado ISP hwlilulo S1u,..rior de Peda•o ... 
ArtelXIVI Ucenciado IS ARTE lnstltulo Sunerior de Arte 
(56)(57) 

Valorando el conjunto de carreras en funci6n del desempello socloecon6mlco de los 
diferentes eectores y ramas de la economla nacional, alrededor del 90" de los grados 
académicos se concentran en las categorlas de Ingenieros y licenciados. 

En general en los últimos al\os se observa una tendencia a la baja en la matricula de la 
ensel\anza unlvenltarla de pregrado, en este contexto se valoran diferentes causas entre las 
que se encuentran las siguientes: 

-Factores demogrificos. (Decremento de grupos de población que estin en edad para asistir 
a la universidad). 

·Redistrlbucl6n hacia especialidades de nivel técnico-medio . 

..Conclusl6n de estudios superiores de Importantes vo!Camenes de trabajadores. 

-Factores relacionados con el Periodo Espedal, los cuales serAn objeto de anAllsls m6s profundo 
en el capitulo 4 de este documento.(511) 

~te: Marln Sabina E, Lo f.d11e11dón Sriptrlor m C11N, CRESALC-UNESCO, Venczucla, 1985, p.8, O• úlUma columna 
no proviene de na foente). Los númera1 romanot significan las diferentes espociali7.acloncs. vid infra apéndice H; 
vid. !A Eduarddn SllJ'frlorm CuN, 1.n., 1984, MES, op. cit., p. 59 

(57) Marfn Sobino, E, op. cit., pp. 94-95 
(58) Vld.Mmwrin, op. ciL, p.255 
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3.2 La Econonúa en la Educación Superior: 
Problemas y Perspectivas. 

En la eblpa capibllista de la Cuba prerrevoluclonoria el desenvolvimiento económico
flnanclero de la actividad universitaria, presentaba caracterlsllcas diferentes a la situación 
posterior de la construccl6n socialista en el pals. En el periodo de Fulgenclo Batista, a inicios 
de los SO., el erario p6bllco se destinaba b.tsicamente a la construcci6n de hoteles, casinos y 
otros •negocios", dejando relegado el sistema educativo, como se podrt ver mb adelante en 
S.1 estadlllicas referentes al financiamiento para la educación 1591. A fines de la década de los 
50, • ••. 'Blliata fungi6 como guardi6n de los intereses empresariales del bajo mundo 
estadounidense•. coo¡ 

Vale la pena retroceder un poco al periodo del Gobierno de Carlos Prlo Socarras (1948-
1952), antecesor de Batisbl, quién se apoderó de muchos millones de pesos de lo 
prnupuestado para la educación en general, afectando por supuesto también a la Superior, y 
ul lo aflnnó Annando Hart con las siguientes palabras: "El Ministerio de Educación era el 
cenlro de la corrupción polftico-adminlstraliva de nuestra . patria. Alll Iban los pollticos a 
enriquecerse ( ... ), se subestimaba la supervisión escolar. Alll se albergaba un sistema de 
educación totalmente corrompido, totalmente destruido en el aspecto moral y en el aspecto 
intelectual" <••>· 

El funcionamiento de las instituciones de nivel superior se vinculaba en aquellos allos 
fundamentalmente a la actividad exclusivamente docente, quedando otro grupo de aspectos 
como la investigad6n clenllfica, 111 bec11 estudiantiles, la extensión universitaria, ele., 
considerablemente relegadas o ausentes. Por otra parte los vohlmenes fundamentales de 
malrlcula provenlan de la alta y mediana burguesfa, poseedora de los recursos e<:onómlcos 
que le permiUan acceder a estos niveles educativos. 

La inestabilidad económica típica de una economla dependiente y subdesarrollada, en 
estrecha alianza con la corrupción administrativa de los gobiernos, se reflejaron en la 
actividad econ6mlco-finandera de las universidades de ese pafs y en la educación superior 
en general en lodos aquellos aftas. El desarrollo de esta actividad educativa siempre en 

(59) Vid lrifro opfrulfce A 
(60) S....~z,), op. cit., pp. JO.JI 
(61) Armando Han cil. por kolesnikov, op. di., p.38 
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3.2 La Economía en la Educación Superior: 
Problemas y Perspectivas. 

En la etapa capitalista de la Cuba prerrevoluclonarla el desenvolvimiento econ6mlco
fjnanclero de la actividad universitaria, presentaba caracterlsticas diferentes a la sltuacl6n 
posterior de la construccl6n socialista en el pals. En el periodo de Fulgenclo Batista, a Inicios 
de los 50s, el erario público se destinaba b.tslcamente a la construccl6n de hoteles, casinos y 
otros •negocios•, dejando relegado el sistema educativo, como se podrA ver mis adelante en 
la1 eotadlsticas referentes al financiamiento para la educación (59). A fines de la década de los 
50, • ... Balista fungl6 como guardl6n de los Intereses empresariales del bajo mundo 
eotadounidense•. (60) 

Vale la pena retroceder un poco al periodo del Gobierno de Carlos Prlo Socarras (19411· 
1952), antecesor de Batista, quién se apoder6 de muchos millones de pesos de lo 
presupuestado para la educación en general, afectando por supuesto también a la Superior, y 
uf lo afirm6 Armando Hart con las siguientes palabras: "El Ministerio de Educación era el 
centro de la corrupción polltico-administrativa de nuestra patria. Alli Iban los pollticos a 
enriquecerse ( ... ), se subestimaba la supervls16n escolar. Alll se albergaba un sistema de 
educación totalmente corrompido, totalmente destruido en el aspecto moral y en el aspecto 
intelectual" 1••>· 

El funcionamiento de las Instituciones de nivel superior se vinculaba en aquellos años 
fundamentalmente a la actividad exclusivamente docente, quedando otro grupo de aspectos 
como la lnvestigacl6n clenttfica, las becas estudiantiles, la extensión universitaria, etc., 
considerablemente relegadas o ausentes. Por otra parte los volúmenes fundamentales de 
matrfcula provenlan de la alta y mediana burguesla, poseedora de los recursos econ6micos 
que le permlllan acceder a estos niveles educativos. 

La inestabilidad econ6mka tipica de una economia dependiente y subdesarrollada, en 
estrecha alianza con la corrupción administrativa de los gobiernos, se reflejaron en la 
actividad econ6mlco-financlera de las universidades de ese pals y en la educación superior 
en general en todos aquellos ailos. El desarrollo de esta actividad educativa siempre en 

(!19) Vid l•{N •péndice A 
(60) S.X.l'emAndez, J. op. cil., pp. :J0.31 
(61) Armando Hart dt. pn Koletnikov, op. cit., p.38 
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mayor o menor medida, estuvo sometida a ese grupo de condiciones de Inestabilidad, ul 
como a la a111encia de una verdadera voluntad politica para desarrollar este tec:tor. 

A continuación se presenta un cuadro que muesb'a la di1trlbucl6n de la matricula 
universitaria en Cuba pocos allos antes de la Revoluci6n, se presentan por grupos de 
especllilldades: 

ESl'RUCl'URA DE MATRICULA UNIVERSO' ARIA. CURSO 1956-1957 

UNIDAD: estudiante 

Grupos de Universidad Universidad Universidad Mab'lcula " l!s,_.lalldades dela Habana delas Villas de Oriente Total 
Tecnologlol 1,281 87 300 1,668 9 
o.na.. l,138 - 38 1,176 6 
C.Ml4icu 3,914 - - 3,914 20 
o.na.. Agropecuariu 476 61 34 571 3 
l!coroll\fa 
Comerdaleo) 

(Oendu 4,108 194 244 4,546 24 

HIUllallld1des 3,049 114 434 3,597 19 
Pedagogfa 2,676 426 621 3,723 19 
Totales 16,642 882 1,671 19,195 100 
Respecto al total 87 4 9 100" -
(62) 

Ya ha sido comentado como desde los primeros ailos de la revoluci6n cubana, fue 
llevado al cabo con un gran esfuerzo en el plano educativo, denb'o de los que destaca la 
Campaiia ~ Alfabetización y ob'o grupo de acciones que se encaminaron a hacer de la 
ensellanza una tarea masiva. Sin lugar a dudas el Incremento de la masividad junto a un 
mayor nivel de efectividad educativa, en los niveles de primaria, secundarla y preparatoria 
(preunlversitaria), tuvo efecto ailos posteriores en el incremento significativo de la matricula 
universitaria, la cual pasó también a un grado superior de masificaci6n y eficiencia gradual. 
(M) 

~ -seriet Hill6rtca 1958-73•, No. 5, MinJllerio de Edumd6n; Cretpo C6mc7., Creta y Canido Ara, Miguel, 
•&onomlll de la Educaci6n Superior en Cuba: problmllll y perspectivas•. Rev. LA F.411a1ddn Suptrior 
Cao~ no.1/41/1983, LI Habono. p. 44 

(63) SI M! de.e. consultar I• m.lrlculaen general, por nlVI?) deedur.adón, vid. infrw •IJéndlccs O y L 
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Se origina al un lntegrad6n a loe niveles elevados de enaellanza muy auperior a los 
tradicionalmente almllados en perlodoe anteriores, eslo determln6 la necesidad de 
pro¡ramar lu lechu de Inicio y los volllmenes con el objetivo de crear gradualmente laa 
condlclonea de almllac16n de tales lncrementoa. 

3.2.1 El Periodo 1959-1976. 

En la rulldad aconleclda en la dada del 60, ae moelr6 que a peaar de la 
programación reallz.ada, el cambio de condlclonea en la Educacl6n Superior del pala, como 
fueron la gratuidad educativa, el plan de beca y las ayudu econ6mlcu si estudiantado, 
delennlnaron un aumento CUJJ11filafloo de lu matrlculu universitaria desde aquelloe mismos 
aftos, Ademu la apertura de lu Facultades Obrero-Campeainu (preparatoria obreras) y los 
cunoa para trabajadores en lu unlvenldades, surtieron también sus efectos en los niveles de 
matricula. 

Eate conjunto de factores determinaron la necesidad de que el Eatado algnara 
cuantioso• recunos al desarrollo univenltarlo, desde el Inicio milmo del proceao 
revolucionario cubano. El afio reciente (1993) ae consignaba: 'Todoe los gaatoa educacionales, 
tanto comentes como de lnveniones (111 construcciones escolares, los equipamientos, entre 
otros) ae aufragan con fondos estatales aprobados en el Presupuesto Eatatal por la Asamblea 
Nadonsl del Poder Popular, los cuales alcanzan el 23.6" del Presupuesto General de la 
Nac16n. Mientra que en el cuno 1959-1960 se dedicaron a la educacl6n alrededor de doce 
pesos por habitante, en la actualidad (1993) ae dedican m&s de 175 pesos por habitante" (Ml 

Se produce no s61o un salto CWU1lilalivo de la Educación Superior, sino que comienza a 
gestane una profunda modiflcacl6n estructural de las especialidades , lo cual Indujo a una 
transformacl6n de las caracterlstlcu de las unlvenldades existentes en el pals, todo lo cual 
lmplic6 un cambio esencial de la base técnico-material que exislfa, con el consiguiente 
Incremento de la demanda de recursos financieros que permitieran acometer esta obra. 

Debido a esta transformacl6n sociocon6mlca emprendida en la Isla, -a través de un 
proceso de desarrollo y además como consecuencia del abandono del pals de Importantes 
vohlmenes de profesionales y especialistas <65J, cuyos Intereses estaban fuertemente 

(6')--op. dt, p.251 
(es) Vil. ~ C6mu C. y Gorrido A roa, M., op. dt, p. 46. 
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vinculados al anterior sistema social y al capital norteamericano en gran parte; ee demanda 
una transformación cualitativa de la fuerza de trabajo calificada en general. 

Existieron adem'5 otros factores de carActer ideol6glco y social que contribuyeron a 
estas modificaciones cualitatilHIS dentro de las que se encuentran la ellmlnad6n de barreras 
relacionadas con la raza, el sexo y la procedencia soda!, lodo lo cual lnfluy6 poderosamente 
en la composición de la matricula de las univenidades, a favor de los sectores m61 pobres de 
la sociedad cubana. "A partir del curso 1971-1972. se produjo un vuelco fundamental en las 
universidades: los estudiantes comenzaron a trabajar de una manera slstem6tica y los 
trabajadores Ingresaron masivamente a la universidad" (66J 

En la siguiente tabla se aprecian los dos cambios sustanciales en el plano cuantitatioo y 
auilitativo (modificación estructural de las especialidades), durante los primeros 20 al\os del 
periodo revolucionarlo. 

MATRICULA DE LA EDUCACION SUPERIOR POR GRUPOS DE ESPECIALIDADES 
DESDE 1956 HASTA 1979. (") 
Unidad: mil estudiantes 
cauro DE "'' " '"' " 

.... 
" '"' " "" " "" " 

,.,. 
" mtaA110'1> ... .., "'"" MAm MATRJ '""" ...... ...... 

RCNCUICIA 1.7 9 3.4 14 6.3 24 •.. 25 13.3 24 203 19 29.1 ,. 
ª...,,.. 1.2 6 1.6 6 ... 7 3.9 11 ... • 4,9 4 ... 4 
aENCIAS 

"""""" 
3.9 20 "º 16 5.7 22 ... 25 7.0 14 ... 6 13.0 • 

""""""'"""" 0.6 3 ... 4 u 5 5.2 15 u 12 IU 11 14.4 9 

"""""'"' 43 24 6.0 24 4.0 ,. u 4 ... • 12.6 12 15.6 10 
HUMANIDAPfS 3.6 .. 3.9 15 1.6 • 2.2 6 , .. 14 11.8 11 ... 5 

""""""" 3.7 19 5.3 21 4.7 10 5.0 14 11.l 20 37.6 34 57.4 35 
""""1· 33 3 19.0 11 
rorAU> 19.2 100 25.3 100 26.3 100 35.1 100 .... 100 1092 tCID'•• 163.6 1100 

' DE 
MA1'1'1CUL<" 

100 132 137 103 209 569 052 

•Otros incluye cultura fisfca, arte, enscñlnt1A militar y polfUc• y e1tudios en el extranjero, salvo los de 
tecnología, que en 1979 se amaron 1 Jos nadonall!S. 
" Reopecto a 1956. - Excluyol.O milos do estudi1ntcs de la Facultad Preparotorill, 
(') Del total do matricula para 1979 (200.3 milos de ostudianl05) .. excluyen la Focultad Preparatorio (2.0) y los 
cu"'°" dirigidos, •enooñanu Ubre' (34.7 milos de estudi1nl05).,(67J 

~wr•dón tn Cu&., 1973, op. cit., p. 209 
(67) Fuente: •smts Eata41stiau 1958 • J97J•, No. 5. MJni1lcrio de Educedón e Informe final del curao 1979-1980, Me, 

Si te dl!9ee consultar mas IObre la malrfcula por rama de estudio de 1959 a 1984. vid. MarJn Sabina, E. op.dl., p.84 ... 
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'Desde el punto de vist. organizativo, durante los primeros dieciséis (sic) ailos de la 
ftVOluclón (1959-1976), la educación superior, dirigida en un principio por el Consejo 
Nacional de Universidades (1960) y, posteriormente, a lravés de un viceminJ1tro 
subordinado al Ministerio de Educación, asimiló los referidos cambios cwmfilallvos y 
Clllllitalivos y eslrucluró un sistema docente con ciert. uniformidad en el orden 
metodológico". (68) 

No obstante result. necesario expresar que todo este proceso de desarrollo educativo 
de los primeros tres lustros careció de un enfoque económico acorde con la actividad 
especifica de la educación superior, enlre olros factores, por la Inexistencia de un sistema de 
dirección económica durante todos esos años en el pafs y, por olra parle, debido al car6cter 
prioritario en cierto sentido de las t.reas educativas referidas a los niveles precedentes a la 
ensellanza unJverslt.ria, es decir primaria y enseilanza media en general. 

La eslructura de los cenlros de enseilanza unlversit.rla, carecieron de aparatos 
económicos verdaderamente bien dot.dos, éstos se limitaban al registro y conlrol ftnanclero
cont.ble y admlnlslratlvo, sin una coordinación de necesidades y aplicaciones que 
respondiera a las demandas nacionales, sólo en pocas excepciones logró eslructurane este 
mecanismo con un determinado nivel técnico, y en ellos se observó un progreso de la 
actividad económica del cenlro de enseñanza. 

Pretendiendo hacer una caracterización resumida de la Economfa denlro de 
subsistema de Educación Superior en Cuba, en el periodo 1959-1976, se puede seilalar los 
siguientes aspectos crftlcos: 

-No existió un plan integral de desarrollo de la Educación Superior como subsistema, ya que 
no se contaba con la Información necesaria por parte de los organismos globales del Est.do, 
de la cantidad de graduados de nivel superior existente, su ubicación laboral y perfil, asf 
como tampoco se disponla de la eslructura de la demanda de fuerza de lrabajo calificada (a 
nivel superior) que requerfa la economfa del pafs. Todo lo cual tuvo consecuencias en la 
alteración de las proporciones enlre la cantidad de egresados y las necesidades de desarrollo 
de los diferentes sectores económicos. 

(67) (oontinuadón de t. nota anterior) ... en Ja que te puede obterVar un ligero lncremenlo IC'Jlo en la carrera de F.conom(a 
y l'agogúl en el primer quinquenio de Jo d&::ada de lo• 80. El total de la matrkula 1983·&1 íue de 214 mil estudiantes, 
Incluid.o LI.........,.., libtt. 

(68) Cmpo Coméz,. G. y Garrido Arce M., ll>fdtm. 
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-Se desculd6 slstem6tlcamente el indicador de efectividad de la Educacl6n Superior, 
expresado en cantidad de graduados por cada 100 estudiantes matriculados, ya que la 
ulmilaci6n CU1111tiflltl1N1 constltuy6 el foco principal de atencl6n durante todos estos aftas. 

·Ante la ausencia de un conocimiento Integral en el territorio nacional, de la bue t«nlco
malerial de las unlvenldades, se desarroll6 un Plan Jnvenionl1ta (Infraestructura docente, 
bibliotecas (69), obru de apoyo, n!llidenclaa estudiantiles, etc.) un tanto an6rc¡uico que carecl6 
en muchos calOI, Incluso, de la m61 mlnlma racionalidad en el plano econ6mlco-financlero. 

- Bajo grado de explotacl6n de las instalaciones pertenecientes a los diferentes cenlrol de 
Educacl6n Superior, lo cual lnfluy6 en la no consideracl6n de un grupo lmport.nte de 
elementos del proceso docente, aal como la aplicacl6n de criterio• muy exclualvlstu e 
lrraclonalea en el uso de los aalones, aulas, laboratorios y todo un conjunto de medioa 
t«nlco-docenlel lmport.ntes. 

·La Inexistencia de un homologlsmo nacional en la categorizacl6n del penonal docente, y en 
la reglamentacl6n del contenido laboral de los profeaon!ll, asl como un bajo nivel docente
metodol6glco, y la desproporcl6n en la horas por actividad, etc., determinaron la Inadecuada 
utllizacl6n de este lmport.nUslmo recurso econ6mlco dentro de este subsistema. 

-Excesiva prollferacl6n de CES por todo el pals, asl como de especialidades (70). No ae atendl6 
el tamallo 6ptlmo de los planteles, ni los vol<amenes de estudiantes de nuevo Ingreso por 
especialidad, tampoco se trabaj6 en un criterio Integral en el perfil de las especlalldadea, 
cerr6ndose éste excesivamente. Todo esto conspiro contra el ahorro y la utilizaci6n eficiente 
de los recursos disponibles, y contra la calidad en la fonnacl6n bbica de los egresados, 
Incidiendo esto dltlmo en la dificultad de su ubicación laboral futura.(11) 

·La debilidad de los controles económicos nacionalmente y el problema del Sistema 
Presupuestario en estos ai\os, actu6 también de forma particular en la deficiente utilización 
de los recursos financieros en la Educación Superior. 

(69) Respecto• biblioteca la UNESCO reportó un total de 85 IOlo ~ el l!dor de eduaidón eupertor, con 2 415 
vol!unenes y '1J11102 u1uario1lntcrito1en1990, St11H1Had Ymrbook, op. di., p. 7·12; para m11yor lnfonNddn 
IObre Biblioteca vúl. ú Culfrn Sodtlfsttl m CuN, a.a., IA Haban., ed. Letras Cubana, 1982. pp. 116-123; Alfonso 
Cannm R., no1 dJce que hay un total de 319 biblioteca!I público, 3 200 eec:olaret, 222 especializadas y 70 
unlvenltariu, op. d'* p. 84; vid. Rodrfguez Jolé Lul1, Enldictci6n ... , op. cil., p.120 

('IO)Cfr. ¿Qwvvy•n""11or!,op. dt. 
(71) Vid lnftw 4.1 
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-No 1e lnstrumentll un mecanismo de planlflcacl6n y control de los recursos materiales en el 
aulMUtema, ante la ausencia de normas de consumo e Inventarlos para el desanoJlo de las 
actividades esenciales. Todo ello determinó en ocasiones parallzac:l6n del proceso docente-

. lnvatlgativo por dfflclt de recuraoam1 

Estos elementos aln dudas avalan deflcientemente los vlnculos entre el desarrollo de Ja 
educación superior, como Subsistema, y el proceso de desarrollo socloeconómlco del pm; 
por olro lado, ae observó, durante estos 15 allos, una gran voluntad polltica de cambios y 
un verdadero esfuerzo de crecimiento en el aector, pero también una ausencia excesivamente 
pronunciada de racionalidad y eficiencia económica en el desarrollo Integral del subsistema. 

3.2.2 El Periodo 1976-1990. 

A partir del afio 1976 con la celebración del Primer Congreso del Partido Comunista 
de Cuba (el cual tuvo Jugar a fines de 1975, aunque sus efectos se dejaron sentir a partir del 
1lgulente allo), se abre una nueva etapa de organizacl6n e Institucionalización en Ja vida 
aocloeconómlca de Ja Isla, de la cual no escapa el subsistema en estudio. La nueva División 
Polltlco-Admlnistrativa, la institucionalización y reorganización del aparato estatal y la 
Introducción del denominado Nuevo Sistema de Dirección y Planificación de Ja Economla, 
determinaron en sentido general una nueva óptica en el desarrollo posterior de la Educación 
Superior. 

En consecuencia con lo anterior se cre6 el Ministerio tk Ed111:11ci6n Suptrior (MES) en 
julio de 19'16, como Organo Central del Estado, encargado de la atención de ese nivel 
educativo, quedando Ja dirección de Jos restantes niveles educativos, atendidos por el 
Ministerio de Educación, esto representó una atención preferente al nivel superior y con ello 
se presentaron las condiciones para ampliar la Red de Centros y reorganizar Jos ya existentes, 
traUndose de Imprimir criterios racionales en la distribución y tamailo de Jos mismos. 

Es de destacar que este trabajo se realizó de forma prematura y sin la existencia de una 
labor de estudio económico y de factibilidad (acorde a las necesidades socio-productivas de 
la etapa de desarrollo correspondiente) de todo este proceso. Las cuatro universidades 
nacionales existentes en 19'15, pasaron a formar parle, en 1976, de los 27 centros de educación 
superior, organizados acorde a su subordinación Ministerial de la siguiente forma: 

('T.1) Cfr. c,...po Glmez, G. y Garrido Ar<e, M, op. cit., pp. 47~ 
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Mlnlalerio de Educación Superior 
Ministerio de Educación 
Minlalerio de Salud Pública 
Mlnialerio de Cultura 
Instituto Nacional de Educación 
Flalca, Deportes y Recreación 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
(73) 

11 
10 
3 
1 

1 
1 

A esta relación durante loa allos subsiguientes 1e le fueron agregando nuevos cenlrol, 
en ocasiones reapondlendo • una especie de fiebre proliferadora de Instituciones de 
Educación Superior, donde cada organl1mo deseaba poseer la suya. Ello delermlnó que el 
nlimero de centros, 1e ampliara a una red de 39 en 1985 y a 45 en 1994 en lodo el pals. Todos 
ellos, aunque melodológlcamenle eran atendidos por el Ministerio de Educación Superior 
(MES), sólo algunos dependlsn en la dirección administrativa directa de eale Organismo"'"· 
Huta junio de 1994, el nlimero de carreras que 1e lmpartfan en Centros de Educación 
Superior adacrilos al MES eran 66, de los cuales 14 de ellos estuvieron en liquidación 
(durante el cuno lm-94) por lo que quedó un total de 52. 175¡ 

"La constitución de un subsistema Independiente para la educación superior bajo la 
concepción de una dirección centralizada ·a nivel nacional creó, como nunca antes, las 
condiciones apropiadas para el desarrollo de un trabajo económico uniforme y ajustado• las 
caraclerlsticas de la actividad" 17•) 

Durante el segundo quinquenio de los 80 el salario ocupaba el primer lugar en la 
estructura de los gastos corrientes (50" aproximadamente del total de esos gastos). La fuerza 
profeaoral se habla incrementado a la par con los aumentos de matricula registrados en este 
nivel de ensel\anza, por lo que se hizo necesario una elaboración de normas que regularan la 
utilización del fondo de tiempo de trabajo de los profesores, junto con los planea de estudio y 

~hora, julio 1995, 11610 ha d ... pon!ddo un CES mú¡ CftOJ'O Cómez, C. y C«rrido Arai, M, op. di., p.49 
(7.¡) La1 etpecialidades de Ciendu Tfcn.lcu, Agropecuarias, Econ6mtcu, Nalunilet, Eud••• Sodales y HuMl.Ñltlcu 

perWnl!am.• centro1 ad1crU01 al MES. Las de Medidrw, Estom1tologlm, Pedagogf~ Artet, Educación Ff•I°" Deportes 
y olru, H impi1rten en Institutos Superiorea 1Ubordinado1 aotrot organl1mo1 de t. Adrrurú1trad6n Centra!.; . 
"'4.lrlfro apéndice C. 

(7S) Vl4. lnfro apéndice M 
(76) Crespo Cómez. C. y Garrido Arce, M., op. di., p.50 
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Min11lerio de Educación Superior 
Mlnialerio de Educación 
Mlnilll!rio de Salud Pllbllca 
Mlnilll!rio de Cultura 
Instituto Naclo1111l de Educación 
Flalca, Deportes y Recreación 
Mlnislerio de Relaciones Exleriores 
(73) 

11 
10 

3 
1 

1 
1 

A esta relación durante los allos aubslgulentea 11e le fueron agregando nuevos cenlro9, 
en ocasiones respondiendo a una especie de fiebre prollferadora de llUltituclonea de 
Educación Superior, donde cada organismo deseaba poseer la auya. !!ato determinó que el 
nl'.imero de centros, se ampliara a u1111 red de 39 en 1985 y a 45 en 1994 en todo el pals. Todos 
ellos, aunque metodológicamente eran atendidos por el Ministerio de Educación Superior 
(MES), sólo algunos dependlan en la dirección administrativa directa de este Organismo 17•). 
Hasta junio de 1994, el nl'.imero de carreras que se lmparUan en Centros de Educación 
Superior adscritos al MES eran 66, de los cuales 14 de ellos estuvieron en liquidación 
(durante el cuno 1993-94) por lo que quedó un total de 52. 175¡ 

'IA constitución de un subsistema Independiente para la educación superior bajo la 
concepción de una dirección centralizada ·a nivel nacional creó, como nunca antes, las 
condiciones apropiadas para el desarrollo de un trabajo económico uniforme y ajustado a las 
caraclerlaticas de la actividad" (76) 

Duranle el segundo quinquenio de los 80 el salarlo ocupaba el primer lugar en la 
estructura de los gastos corrientes (50% aproximadamente del total de eaos gastos). IA fuerza 
profesora! se habla Incrementado a la par con los aumentos de malrfcula registrados en este 
nivel de ensellanza, por lo que se hizo necesario una elaboración de normas que regularan la 
utilización del fondo de tiempo de trabajo de los profesores, junto con los planes de estudio y 

~ho.., julio 1995, oólo ha d"'8J'O"'Cldo un CES n1's; Crotpo C6mn, C. y Oerrido Arce, M, op. cil, p.49 
(74) Lu 01pocialidsdco de Ciencis• Tknlcas, Agropecuanu, llcon<!micu, Naluroles, E>actas, Social ea y Humanl11icu 

pertenecen• centros adlClito• al MES. Lude Medicina, Estom1tolo~ Ped1gogfa, Ane., Educación Fl1le1, Deportes 
y otru, .e imputen en Jn1Utulo1Superiores1ubordinadot a otros organlamo1 de la AdmJnlllnldón Central.; . 
rrl4.i•fnl•~dice C. 

(75) V"" lnfr• •~dim M 
(76) Cretpo C6mez. C. y Corrido Arce, M., op. di., p.50 
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DE LA BIBUOíf~A 

en relaci6n con la cantidad de horas del proceso docente, asl 111! pud6 comparar las cargas y 
capacidades de los profesores para determinar el número de atoa para el desarrollo del 
trabajo en cada CES.(77) 

La determinacl6n, por parte de la Junta Central de Planlficacl6n, de la demanda de 
fueru de trabajo calificada de nivel auperlor para la economla nacional repre1ent6 un factor 
primordial para poder determinar el volumen de Ingreso y de matricula en la1 diversas 
especialidades y la oportunidad de contar con un programa a mediano plazo para la 
actividad de la Educacl6n Superior. 

Como 111! ver4 en el siguiente capitulo, el objetivo de la Educacl6n Superior ha de 
concentrafll! en la elevacl6n de la eficacia del subsistema mediante el aumento de graduados 
en un plano profesional cualltatlivo, y el empleo de gastos mlnlmos para alcanzar los 
resultados de1eados, a consecuencia de las restricciones económicas existenlel. Por otra parte 
la autopreparacl6n 111! ha de ver como parte Importante del proceso educativo, asl como la 
apertura de un perfil amplio acorde a las necesidades productivas y situaciones econ6mlcas 
actuales. 
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CAPITULO 4 

4. PRINCIPALES PROBLEMAS Y PERSPECTIVAS 
DE LA EDUCACION SUPERIOR EN CUBA EN LA 
DECADA DE LOS NOVENTA 

4.1 Periodo especial en tiempos de paz. Enfrentamientos y retos. 

Como es sabido la educación constituye una premisa bbica para el desarroUo 
socioeconómlco de cualquier pals, asl mismo tiene un profundo contenido humano, en la 
formación y transmisión de valores morales y culturales necesarios tanto para el Individuo 
como para la sociedad. Es un derecho y un deber fundamental de todos el tener acceso a 
dicha formación cultural. "Al venir a la tierra, todo hombre tiene derecho a que se le eduque 
y después, en pago, el deber de contribuir a la educación de los demb". (1) 

No obstante lo anterior, no siempre se dan las condiciones necesarias para llevar 1 

cabo dicha tarea , condiciones que pueden ser ajenas al mismo Individuo. No siempre se 
cumplen los deseos por llegar cada vez a un nivel educativo m6s alto. En el CHO de Cuba, 
como hemos visto, fue después de 1959 que comell7.Aron realmente a sentarse las bases para 
un verdadero desarrollo educacional, masivo primero y cualitativo después. No ha sido fAcll 
el camino que ha tenido que recorrer el sector educativo y, mb a6n si no se contaba con la 
Infraestructura material y humana para dicho desarrollo en sus inicios. 

Asl mismo y derivado del contexto que se ha observado en capitulo• anteriores, la 
educación cubana en general se ha enfrentado a grandes retos para consolidarse como base 
fundamental para la creación de un pueblo digno y culto capaz de defender su ldeologfa y 
soberanla contra quien sea. 

(1) MarU Joté. cit. en: ConrAlczCoronn, Jorgtt, •Algunas consideraciones 1<>bre 111 planWcación del desarrollo de la 
Educación en Cuba•, Rtvista Cubano dt f.duaid6n Suptrior, vol. 14, no. 1, 1993, L.. Haban., p. 82 



T1l parece que el destino se en11ñara con 11 vld1 educ1tiva cub.tn1 y no dejarl1 
mottrlr todo lo que es capaz de hacer. Primero tuvieron que luchar contri ese escoluticl1mo 
rellglOIO y 1rr1lg1do desde sus Inicios mismos de 11 fund1ci6n de 11 Univenldad (siglo 
XVUI), posteriormente contri esa Incongruencia pedag6glc1 para con 11 re1lld1d aoclal y 
econ6mlc• del p1ls, 111 mismo con los presupuestos liln paupérrimoa o simplemente 
merm1dos por el robo descar1do de los dineros deslin1dos al sector, contr1 l11 deslgu1ldades 
y descrimlnaciones 11 impartir educ1ci6n y, por si fuer• poco, y en pleno siglo XX, contra un 
bloqueo esbtdounidense absurdo, arbitruio e lnhum1no que afeclil, aún en nuestros dlu, no 
sólo 11 desanollo clenUfico sino, en general a la vida de todo el pueblo cub.tno dentro y fuera 
de au territorio. (2) "Ese bloqueo constituye hoy la mb grosera viol1cl6n del derecho de todo 
un pueblo 1 su existencia soberana y carece por completo de cu1lquler asidero jurldlco, 
polltico o mor11•. Cll 

•Documentos oficiales, foros mundiales o agencias cablegr4flc1& dicen: 45,000,000,000 
de d611res en pérdld1S por causas del bloqueo". 14¡ 

Lis llmllltclones y barrer;is en la que se han visto lnmenos los niveles de preparación 
superior, han sido superados por la dedicación y convencimiento de la población cublna 11 
Nber que sin un1 real Y. auténtica base educativa del ser humano no ser6 posible un 
d-rrollo btnto Individual como de la misma sociedad en su conjunto. Al principio no se 
p1lp1bin lltnto los problemas y mucho menos las soluciones de la Educación Superior, ya 
que el nivel de graduados en niveles inferiores era muy pobre, por lo que las matriculas del 
pregr1do y postgrado eran poco considerables y por lo lilnto no habla en ese momento la 
necesidad de dedicar recursos humanos hacia Investigaciones de esa lndole. 

Gr1cias a la campllila de alfabelizaddn es como se pudo llegar al\os después a obtener 
e1d1. vez m6s graduados a nivel medio y medio superior, y y1 para la década de los 70 se 
tenla un considerable grupo de jóvenes en posibilidades de estudiar una especialización o 
dedlc1rse a una c1rrer;i técnica que fuera Indispensable para el pals. 

Hubo asl la necesidad de hacer estudios, en aquel entonces, que demandaban la 
solución de dos problemas priorililrios y que se lograron resolver en forma simult.inea: que 

(2) Lo1 cubano. en el e•lranjero, quo en 1u mayorf1 residen en Miaml, lambi~n 1ufren cu!luralmenlo 1u confOCUencias de 
dlcho bloqueo, pero ne teda un extenso e intereuntl! tema a tratar en olm trabajo de inVl!ttigactón. 

(3) Fldel Culro, •Solidaridad y voluntad de unión•, revista PrlJ""' dt C11ba y l11sAmlrica1, ano 19, julJG-flgosto 1993, p.2. 
(4) P.neque Brtzuelu, Antonio, -Siluetas detrás do tu cifra1", Gramo lntmu1rionnl1 16 de noViembrc de 1994, lA Habana, 

p.5 
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hacer con tanto. egresados del preuniversitaro, que por lo general se decidfan por las 
carreru tradicionales y de poco futuro (por ejemplo la carrera de Medicina, demasiados 
mfdlcos para la población) y canallur ese recuno humano a especialidades que en un corto 
plazo ayudarlan mú al pals en ciertos sectores de la producción. Con lodo &to la economfa 
del pals se verla beneficiada al cont.r con profesionales técnicos bien capaclt.doa para servir 
a un pueblo en desarrollo. 

Fue asf que al Inicio de esta década (SJ, la genle est.ba preparada y llst. a cualquier 
aconleclmiento, pero la calda del socialismo al otro lado del mundo vino a ser mú dificil la e 
altuaclón. Como sabemos Cuba perlenecla al Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME), y 
era con los paises de Europa del Esle con quien manlenla un fuerle lazo comen:lal. En 1990 
aus exportaciones con Europa eran de un 83ll. y sus lmport.clones del 87ll., en comparación 
con lu exportaciones e Importaciones con América que eran de 7ll. ambas. Para 1993 con 
Europa eran de 67ll. y 38ll. respeclivamenle y con América de 14ll. las exportaciones y de 
47ll. lu Importaciones. e•> 

"Con el bloqueo, ( ... ) los efectos del derrumbe socialista en Europa oriental lu 
dificultades obviamente se multiplicaron y recrudecieron; la nación se vió limit.da en forma 
dr•stica y repentina a sus propias capacidades y posibilidades para Impulsar su desarrollo" 
('1). "Cuba, que en el plazo breve de dos allos vio disminuida su capacidad de compra en el 
exlerior en un SOll. al desaparecer el bloque soclalist. europeo y eliminarse totalmenle los 
precios preferenclales con que contaba para la comercialización de su az6car, principalmente 
en la exURSS, no recibe crfdltos ni facilidades financler.tS de parle de organismos 
Internacionales" (8) 

No sólo estos dos hechos afectaron los sectores productivos y económicos del pals, 
sino también lodos los dem'5 renglones, incluyendo el educativo en todos sus niveles, sin 
que eso quiera decir que la educación haya quedado en segundo plano, al contrario sigue 
siendo uno de los rubros del gasto público. En ese conlexto al nivel superior se le considera 
muy Importante por tener la capacidad de propoclonar recursos humanos calificados que 

(5) Varias han atdo las polfllcas de agresión de los E:U: haciai Cuba en esta dtkada y en las •nlcriorcs, por ejemplo Ja 
•0peractón Peter Pan• en la dbda de loa 70, fa cual • ... me encargó de dlll?mlnar que los padres cubenol perderfan la 
patria poletilld .abre tui hJjo1 y que .man enviados a Ja URSS y •adoctrinado1• •.. concluyó con fa 11.lida de cen:a do 
15 mil nh\0116101 ... • C(r. Mtyar Bollo, Ma. Tett111, El Caribe Contemporlinoo, op. di., r.95 

(6) Cilt Colom,. Roberto, •Bloqueo de EE.UU. contra Cuba. Apuntes pera un libro bl11nco", Gr•n""' lnlml4dOM1, 
23 de noviembre de 1994, La Habana, p. 5 

(7)1"'4.,p.4 
(8)1"'4.,p.5 
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puedan sacar adelante la sltuaci6n econ6mlca del pals con sus Investigaciones en lodos los 
campos. 

La educaci6n superior influye en el progreso social, en la medida que los especialistas 
interactuan como fuerza productiva calificada de la economla nacional, por que es de vital 
Importancia • ... preparar polltica, ideol6gica y cienUficamente a los lknicos superiores para 
que sea capaces de solucionar los problemas de la producci6n" <•i. los existentes y los que se 
vayan presentando. 

otro upecto que vale la pena mencionar fue que al Interrumpirse total o parcialmente 
los suministros petroleros a la isla, por parte de la entonces URSS, ésta se vio gravemente 
afectada ya que sabemos que el mayor porcentaje de la vida activa de un pals gira alrededor 
de tan vital combustible; por lo que actualmente se ven limitados en lo referente al uso del 
papel, ediciones, publicaciones, transporte, etc., ele., que afecta total y dr,sticamente a toda la 
poblaci6n cubana y en lodos los upectos. 

Los desembolsos que tiene que hacer ahora Cuba para poder satisfacer las demandas y 
necesidades de los ciudadanos es enorme y tiene que hacer un doble o triple esfuerzo 
econ6mlco por conseguir abastecimientos en el extranjero. No h1y que olvidar que la llam1da 
Ley Torrlcelli, 'castiga" a todo pals que tenga nexos con la isla, sea cual sea su forma de 
comerciar. (10¡ 

No obstante las adversidades, ya existen inversiones por parle de algunos paises tanto 
europeos como del continente americano. Incluso se han publicado en algunos diarios y 
mencionado en conferencias, que existen firmas, estadounidenses, muy lnleresad.s en 
Invertir cuando 111 condiciones as! lo permitan. 

•Mantenemos relaciones con más de 500 firmas extranjeras de 109 paises en los cinco 
continentes ... •, " ... apertura a la Inversión de capital extranjero como fuente imprescindible de 
capital, tecnolog!a y mercados, sin los cuales es imposible concebir actualmente el desarrollo 

(9) León Monto y._ Jcn6, •Algunas consideraciones 10bre la entmaru'.a pmblémalica aplicada a fas a1lgnaturas lécnJca1 en el 
nivel superior", Ktuúl# Cubtti14e üluaict6n Suptrior, vol. X, no.1, 1990, La Habana, p. 79 

00) f.lta ley que fue cte1da en 1993 y llamada asl por el legtslador estadouniden11e quil!n la propuaó, es una clara agrealón 
del los E:U: h.ct. la lata. no obstar\le dichl ley le ha roc:ibido ayuda de varios paf!'OCS, vid. itifrfl •póndlce M. En M6xico 
te dJ6 un cuo de ta poUlica de agresión de tos EU. al no permitir una e•posidón cubana ya programada en 
recxmoddo hotel en la cd. de MéxJco, vid. Alarcón de Quesada, Ricardo Dr., (actual prosldenle d~ fa Asamblea 
N9donal), •ta ectuaJ po!Clica exterior cubena•, MtmoriRs, 1993, La Hab.uta, op. cit., pp.58-59. 
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económico" no • ... modificación del artkulo 23 de la Constituc16n de lii Repllblica para 
NConacer explBllmente la propiedad de la empresa mixta y la adopción de convenios de 
protección a la lnvenlón con varios paises'. 02> 

Aunque de hecho ya 1e est6 comenando a Invertir en la lala por parte de algun08 
In¡'- (lJ), eapalloles, canadlemes y mexicanos •audaces" que 1e han atnvido a d-fiar a 
1118 propios lllad08 Unidos 11'~ Eato tamblfn quiere decir que ahora Cuba 1e est6 abriendo 
m .. a Ju potlbllldadea de dlvenificar au mercado con paJsea de economfa no planificada 1ln 
que ello algnifiqae un cambio en au ldeolog19 y forma de goblemo. 

• ... 1e jllltlflca plenunenle la prnencla del capital extranjero y la adopción de importantes 
reformu económlcu, pero donde a nadie 1e le ha ocurrido negociar loa prlnclpl08, en primer 
lugar la Independencia y la soberanfa nacional.' nS> 

En este periodo 1e ha materializado un gran nivel de ahorro y optimización de todos 
los recunoa dlaponlbles y al mismo tiempo 1e ha puesto en juego la capacidad de reelslencla 
para aobreviw en tan precaria sltuacl6n. Pero no todo es negativo ya que toda esta 1ltuacl6n 
ha obligado a los cubanos a desarrollar 1us capacidades de crestivldad, lnvestigacl6n y 
producc16n teniendo como bale fundamental el desarrollo de la Educacl6n Superior acorde a 
lu necesidades que 1e vayan presentando y con los NCUnos que 1e dispongan. 

Gonzalh Corona nos dice que con el denumbre de la URSS 1e comienza otra de las 
etapas por Ju que atraviesa el desarrollo educativo, la tiltima de cinco (16) y que se caracteriza 
por el • ... gigantesco esfuerzo realizado para mantener los logros educacionales de la 
Revolución en condiciones en que el pals ha perdido abruptamente el 75" de 1u capacidad 
de lmportacl6n y ha visto reducida su disponibilidad de recursos energéticos a menos de la 
mitad de 1u1 consumos tradicionales". (17) 

~loo. "Lo <¡11• ofnicemoa poro 101 olio• futuro•.., onte todo lo elllbtltdod y lo conllnuidod en lo ntrateglo 
opilcada".C..,..ln-/,8defebmo del995, LaHobano. p.3 

(12)-. 
(13) VII. Rodrfgua Aneoto, 'AhoroCubuponice enel ,,,.,. cornem.1 deCron Bmtan.', 11.eviateActuolúllof Cuhm.t, 4 de 

r.i.modo1995,p.15 · 
(14) Vid. llooth Calhy, 'Open far bu~N!U', - Tt,.. Inlmllliolll1, vol.145, no.7, 20 de febrero de1995, p.p. lJ.17. 
(15) lf:"'~~Jo, IJlian, 'Loo<¡11etdontlficanalo VfctimaycondoMruJ Vfctimorlo', Cnn ... , 16no-del994, 

g~::.... Condlu~Jorp. op. dl, pp.119-93 



En esi. misma ei.pa se creó el ailo sabitico con el objetivo de actualiur los 
conocimientos del profesorado y poder elevar la preparación en general, sin afeci.ción 
salarial. También hubo una íuerte descentralización educativa d;indoles mayor autoridad y 
responsabilidad a los órganos territoriales de gobierno. " ... este proceso de descenlralizaclón 
propicia el aseguramiento material de la actividad escolar y eleva la participación de la 
comunidad en ello, por conduelo de los consejos populares, que constituyen la 
represeni.clón del gobierno en pequeilas comunidades y barrios de las ciudades m4s 
populosas" 111¡. 

Dados los acontecimientos de esi. década las tendencias actuales y futuras van 
encaminadas a reducir las plantillas de las estructuras organizativas de dirección y por otra 
parte, a elevar el nivel proíeslonal de los cuadros dirigentes y técnicos. 

Pese a todas las limitaciones existentes, Cuba no ha abandonado sus planes de 
desarrollo ni retrocede en sectores como la educación y la s1lud pública, " ... se incrementa el 
ahorro O•l y se buscan fuentes alternativas de energfa y nuevas materias primH, y aumenta el 
uso de animales de tracción en la agricultura. La bicicleta ... • se Incrementó para resolver de 
algun1 manera el problema del transporte y paliar la escasez de combustible. (20) 

Durante las décadas pasadas, de sacrlíiclos y esfuerzos, el proceso educativo ha sido el 
pilar b;islco para un desarrollo cientiílco-técnico a nivel de los logros mis altos de la ciencia. 

" Cuba en condiciones dlílcil!Jimas, continua su desarrollo cientiíico de los cuales son 
muestras sus Instituciones de nivel superior y los centros de investigaciones, reconocidos 
mundl1lmente por sus aportes".120 

Sólo con una firme voluntad de resistencia, acompailada de ciertas transformaciones, 
se pueden explicar que el pals haya soportado la súbita desaparición de un buen porceni.je 
de sus mercados, m'5 de la mitad de su abastecimiento de combustible, y aíectación a sus 

(18) 11114., p.92 
(19) Un11 forma de ahorrarencrgfa elktrlca por ejemplo fue e1 programar•apagon1?S•, sin af«tar al turismo, por ser uno 

de loa wctores econ6mJco1 que m69 dMsas deja al paf1, • Entre lCJIJl y 1993 Cu ha tuvo un crecimiento anual de 17,2% 
en el lector del turisnw, con Jo cual quintuplicó los indicadores mundiales•, 'Quintuplicó Cuba tasa mundial de 
credm!ento•, GNnnu lnltmlcional, La Habana, 21 de diciembre de 1994, p.6. 

(20) Biandrl Ro11, Ciro, •cuba 40 ai\ot d1.'Spun•, Revista Prlsltr# dt C11ba y ltrs l\mtrlms, a1'o 19, julio-agoato, 1993, p. 15 
(21) Wongc.rda, EliM, •r... Educación Cubana: un derecho y deber da lodos•, Rtulsla C11bnn11 d~ f.d11a1ción Suptrior, vol. 12, 

no.1, i. Hobono, 1992. p.25 



Importaciones. (" ... We have lost more than 701' of our lmports. We were left without credlta, 
wlthout capital, without technology mnd wllhout marketa" <m). Sin embargo una de las 
buenas noticias que se dló en abril de este ailo, fue el hallazgo de petróleo cerca de la ciudad 
de Matanzas. 

Podemos mencionar como factores m6s lmportantn que han contribuido en la Isla a 
que se de el pniodo especil11 ~n tkrnpos u paz bAsicamente los siguientes: 

• bloqueo estadounJdenM (que se encuentra vigente desde 1961, con algunas variaciones 
aeglln la admlnJstraclón en la unJón americana en tumo, de la1 llltimas noticias aobre el 
bloqueo se dijo -el 14 de abril· por parte de los legisladores republlcanoa, que serian 
penalizadas las firmas extranjeras que trataran de ayudar a la Isla.) 

- la exJslencla de la Ley Torria//i, (limitaciones comerciales y de Inversión) 
·crisis mundial, (aobretodo aumento en los combustibles) 
- calda del bloque socialista, ( se dependla casi totalmente) 
·disidencia poblaclonal (poco significativa, por la reducción de alimentos en la tarjeta de 

abastecimiento, dificil ubicación laboral, reducción en la píantilla de trabajadores, creación 
de pago de Impuestos en ciertos renglones, etc.) tul 

La falta de empleo es uno de los problemas que se ha presentado en este periodo 
tspeciGI, pero con respecto a la Educación Superior, Almulftas nos dice que alln no se puede 
hablar de una crisis. 12•¡ 

No obstante, Ja cantidad de profesionales universitarios ocupados en Ja economla 
nacional sobrepasan los 400,000, lo que quiere decir aproximadamente un 41' de Ja población 
cubana (25), y en las garanlfas del empleo se siguen dando prioridad a Jos egresados del curso 
regular diurno; los estudiantes del curso para trabajadores, ya poselan sus empleos sólo que 
ahora est6n mejor ubicados por su preparación y calificación. Cabe recordar, como ya dije, 

(22) 1Cutro'scomprom19CI •,entrevista a Fidel Castro por la revtat1Tínrt,20 de febrero de 1995, p.20 
(2J) En 11 enlrevtat• a Calo por la revista Tinu tambtm me habJd .OOre Jos tmpuestot (lue1), Fidel Castro úJrmó: • The 

dreamof ewry American: not lo pey taxet. People hcre do nol ewn pay houslng laxes. One day we wUI havo to 
convtnce Cub.ns they 1hould have to pey ... There 11 a defidl of 500 mJllion petos In llOCJll 8eCUrity every year. They 
are dJ1CU ... ng whelher the conlribution 1hould be 5", 6" or 7" .... 11 hu to be establishQC! ... •, op. cit., p.21 

(24) Almulf\u Rlwro, Jo96 Luis, tt. 11., "Dcserrollo SodoeconómJco y planee.miento de fa formación de profesional~ 
reflulonet. eobre una experiencia", RroiJ,. C11b4rr11 dr Cdlad6n Suptricw, vol.13, no.2, 1993, La Hlbana, p.176 

(25} Vitl.Tortet Heminde7,, Miguel y Alvarez de .laya. Cerios M., •Et perfeccionamiento de la Educaddn Superior cubana. 
• Sut tendencias attuales", ~lsto Culwn• 4~ Edumddn Suptrlor, voJ.13, no.2., 1993, La Habana, p.113. 



que debido •I periodo tsptcinl est.s garanU.s se l!.n visito afect.das reduciéndose la c•pacld•d 
de ubicación. 

En I• dinlmlca de 111 relaciones educación-empleo, se ha visto en I• prlcllc• que el 
sistema de I• unlvenidad no ha predomin.do en el sistema de empleo ni este "- impedido el 
crecimiento de la Educación Superior, •I contrario •mbos se ha •Jusi.do sin perder de vlalll I• 
promoción de la Igualdad de oportunidades t.nto para el estudio como para el empleo, sin 
olvidar las restricciones existentes. 

Con respecto al método de aprendiz.je y ensellanu se h• visto modiflc•do por el 
pnfodo aptálll, y Torres Hem6ndez nos dice que ahora el método debe ser problématlco, 
(presenlllr problemas re•les), participativo y clenUfico. t.. docencia llene que ser mb que 
informador•, formadora puesto que la tercera parte del tiempo de clases son conferencias y 
loa estudiantes deben aprender • resolver problemas •ctuales, el ptrfodo esptcilll refueru en 
tesis por lo que los estudiantes deben ser creativos y actuar acordes con la re•lldad y bajo 
determinadas clrcunslllncl11. (26¡ 

ºAnte una época de desarrollo clenUfico y tecnológico llln rlpido, ante situaciones 
cambiantes a nivel internacional, se requiere de un profesional capaz de elaborar respuestas 
adecuadas • las clrcunst.nclas. • 1m 

Se requlre dar al profesional los conceptos y herramientas metodológicas esenciales 
para que cumpla su papel de promotor del incremento de la producción, de la eficiencia y de 
la flexlbllldad, de igual manera el profesor unlvenitarlo llene que ser en si mismo el 
Integrador de Jo académico, Jo laboral y lo lnvestlgatlvo. El profesor es el formador, y el 
estudiante el centro del proceso docente. 

Por lo •nterlor la necesidad profesional a través de Jos problemas est.blecen el tipo de 
prof'esionlat., Integrado al contexto en que va a actuar. Sabemos que no sólo existen 
componentes ac6demlcos sino t.mbién laborales, con car6cter motivador, de participación 
actlv• y de investigación. 

(iiiiiii;:' 
(27)!w.t.,p.114 
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Contra todas las advenidades y necesidades sufridas en la década actual, Cuba ha 
dado muestras de su esfuerzo con algunas contribuciones dignas de ser mencionadas, est4n 
por ejemplo: 

- aporte de tecnologfas nacionales para fabricación de electrodos de soldadura 
- tu pastillas noduliz.antes 
- tu embarcaciones de fibrocemento 
- tos dispoailivos microeleclr6nlcos 
- el cemento hidrófugo 
- la erradicación de la fiebre porcina 
- las nuevas variedades de plantas de importancia económica resistentes a enfermedades y 
- la realiz.ación de los experimentos "Caribe" y 'Hatuey• durante vuelos en el Cosmos. (2") 

De igual forma existen actualmente unas 35 revistas clenUficu, 1,200 arUculos 
edit4ndose anualmente y que cubren todas las ramas de la ciencia. Se han recibido entre 40 y 
50 patentes cada al\o y se presentaron en eventos cienUficos de 3,000 a 6,000 ponencias, 
posten y comunicaciones libres en diferentes eventos cienUficos celebrados en Cuba, lo cual 
constituye valiosas contribuciones al desarrollo clenUfico del pals caribel\o. 

Cuba por sus avances clenUficos en medicina se ha podido ayudar económicamente y 
a principios de esta década habla vendido a Brasil más de $100 millones de dólares de 
vacuna contra la mmingitis B. (29) 

Por lo que respecta a las bibliotecas univenitarias y los centros de investigaciones 
existentes siguen funcionando de forma cooperada en una Red de Información CienUfica 
Técnlca.(30) 

' ••. somos el único pueblo del Tercer Mundo que, gracias a esos esfuerzos y a que los 
gobernantes emplean las utilidades para el beneficio público y no para enriquecerse, llenen 
garantizadas cosas muy grandes, como la salud pública, la educación y, en general, una 
seguridad social al nivel de cualquier pals industrializado•.(31) 

(28) Vúquez.Caatro, Fernando, •Papel de Ju unlVC!f'lidadm en el desarrollo cienlfíico y locnológico de los pal1e11 de 
América LcUna y el Caribe: experiencia de Cuba•, Rn1iJfa Cubtn• de Eduación S1~ior, vol. 13, no.1, 1993, p.26; la 
blaltclfologfo ha tldo tambi~n un campo muy importante de inveattgaclón. 

(29) Cautler Mayoral, Carmen, El Caribe Contemporáneo, op. dt., p.73 
(30) Vúquez Castro, F., op. dl, p.27 
(31) Paneque Brizuchl!I, A., ibfdtm. 
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Por 6ltimo diré que no faltó quien pensó que el gobierno cubano se verla obligado a 
pasar del periodo especial en tiempos de paz al "plan opción aro", es decir al rendimiento del 
pueblo 'debido a la agudización extrema en el suministro de petróleo, insumos y refacciones, 
que ponen a Cuba al borde de la paralización de su economla".cu¡ 

4.2 El Perfeccionamiento y adecuación de la Educación Superior al 
proceso productivo. Aspectos cuantitativos y cualitativos. 

La Educación Superior cubana se encuentra en un proceso profundo de 
perfeccionamiento, como parte del trabajo en el cual vive el pals. 

La &forma univtrsitnria constituye la base de las enormes transformaciones de toda la 
educación superior y a6n hoy, sus principios bbicos mantienen validez y continua 
promoviendo dicho perfeccionamiento. 

Esto conlleva el conciliar la cantidad con la calidad que es uno de los retos m'5 
lmportanles en el desarrollo de la educación superior; entre las medidas contempladas para 
lograrlo se encuentran las siguientes: 

a) Elevar el nivel de la preparación de los profesionales. 
b) Fomentar la Innovación de la docencia. 
c) Producir cambios en la estructura de carreras y los planes de estudio. 133) 

d) Introducir la computación en el contenido de la enseñanza y como medio para la 
Investigación. (l<) 

e) Mejorar los servicios universitarios. 
f) Instrumentar un programa para la superación y elevación del nivel de calificación de los 

profesores. 
g) Crear programas de investigación y de posgrado acordes a las demandas del pals. 
h) Fortalecer la cooperación entre las universidades y las empresas y entre ellas mismas.¡35¡ 

~Conlemportneo,op. di., p.9 
(33) &t. d6cada 1JgtUíic6 para la EducacJOn Superior una nueva generación de planes y programas do estudio en 

diferen&es carreru btaando11e sobre todo en 101 problemas IOdalcs priorilario1 y para el ejercicio pro(etlonal. Para la 
e&.borectón de dichos planes se ha pedido a 101 profcsionaJes de la producción y los servicios que participen en 
ellot; Wd. Slolik Novygrod, D., op. cit., pp. 172·173 

(34) e.be resaltar la importancia de la computación que ha venido a ofrccercambio!I en lo cn<wflanr.a y en la 
educación en general, a1I mismo 11. ayudado en fonna extraordinaria a la Investigación, parle Importante del quehacer 
univenilarlo, vid. Almuh\as Rivero, J. L,op. cit., p.176 

<35J lb1d. p. m 
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Exite un estrecho vinculo de la educación superior con la sociedad, y se muestra en el 
hecho de que la red de carreras se dlselló de manera conjunta entre los especiallata1 de lu 
universidades y los Organismos de la Administración Central del Estado, es decir entre 
formadores y futuros empleadores, a fin de que la universidad diera respuesta al tipo de 
graduado que demanda el desarrollo económico y social del pals. ('61 

Para que las universidades se ocupen de los graduados en la vida laboral, se creó y 
funciona un Sislmul de Suptr11ci6n integrado por: 

El Slatema de Grados Cienllficos (otorga el Grado de Candidato a Doctor en Clencia).<31) 
El Sistema de Superación Profesional, (de posgrado). 
El Sialema de Superación del Personal Docente.(llll 

•En la actualidad se trata de orientar la actividad de posgrado a 111 esferas de mayor 
Importancia en el desarrollo económico y social." (39J 

Hasta la fecha existen alrededor de 180 Doctores en Ciencias Pedagógicas y por otra 
parle también existen Consejos ClenUficos Territoriales, lo que significa un paso importante 
en la integración del potencial clenUfico y una mayor vinculación en la Investigación con los 
problemas educativos en cada reglón. l'•l 

Los centros de Investigación superior tienen una subordinación nacional a organismos 
ramales y tienen fuertes relaciones de cooperación con las entidades territoriales del 
Gobierno. 

. Asl se organizó nacionalmente el Sistema de S11ptracion de Ed11cación de Posgrado, como 
nivel m'5 elevado del Sistema Nacional de Educación, para contribuir a la elevación de la 
calidad, la eficiencia y la productividad del trabajo. 

(36) Vecino Alegh!t, Fomando, •EI pepel do la Univcnidad en el del6f1'011o Social y Económico dol pefs•, Rtr1illo Cultna tk 
f.4"""'6ft Suptriar, vol.13, no.3, !9'J3, La Habona. p.107 

(37) Se pueden obtener do1 grados, el ya mencionado y el de Doctor m Cfmdils que es un• ... nivel dentf(ko superior que 
reciben quienes defienden ante coNl!jo dentfflco un lrabejo cuya mludón y generalización teórica del problema eea 
un •porte• la rama del conocimiento de que 1e trate• Arbcsú, Ma. l., op. cit. p.97; • ... ae denomJN1 Doctor en Ctcndi11, 
Ut.adlmdo el nombro de la rama o campo del conocimiento, por ejemplo Técnica11, F.conómica!I, etc ... • Mtml7f'ias, 
Ptda¡¡cg{ll "!JJ, op. cit., p.240 

(38) Almutnas Rivero, J.L., op. cit., p.184; vfd. Vt.>cino Alcgret, F., op. cit., p.109 
(39) Vlzquez C:.stro, F., op. cit., p. 24 
(40) Cfr. Vocino Alegn!I, F., op. cit., p. 109 



Este Sislema de S11peración de Posgrado es de carácter masivo mientras que el Sisttma de 
Gl'llllos Cienlíficos es de c1r,cter selectivo. Ambos se sustentan en los principios generales de 
la educación cubana entre ellos la gratuidad y no discriminación, con estrecha vlnculaclón 
con la práctica profesional, cubriendo las necesidades y propósitos de la empresa que la 
lleven a una mejor calidad. cu¡ 

El Siskma de Superación Profesio11al se ha venido estudiando y desarrollando desde 
finales de la década de los 70, fue evolucionando en forma dlnAmka a una concepción 
general que consta de cuatro elementos fundamentales: 

- Estudio Individual (autopreparación) 
-Adiestramiento laboral 
-Ampliación de conocimientos (actualización) 
- Especialización profesional (Especialidad de posgrado) 

El eehldlo individual debe realizarse sistemáticamente durante toda la vida laboral y 
est.l relacionado con la utilización de la Información clenUfico-lécnica. e•» 

El adiestramiento laboral tiene diferentes rangos de tiempo y est.t en dependencia de 
las caracterfslicas de la empresa. La educación superior contribuye a la consolidación de este 
adiestramiento mediante el disello, perfeccionamiento y apoyo en las empresas u organismos 
que tienen adiestrados, además constituye una retroalimentación sobre la calidad del 
egresado. 

La actualización de conocimiento• es una necesidad del organismo empleador, de 
acuerdo con las exigencias del progreso cienllfico técnico y el desarrollo económico del pals. 
El profesional puede asistir a cursos, estudios, entrenamientos u otras actividades de 
superación en cualquier momento de su vida laboral y con el objetivo de elevar su eficiencia 
en la actividad que realiza. La ne~idlld y calidad (43) son dos aspectos clave de este momento 
veraitll de Sisttma de S11peración Profesional, las que se desarrollan en una red nacional 
compuesta por CES y centros autorizados de la producción y los servicios (habla más de 60 
hHta 1993 ); éstos últimos contribuyen de forma Importante a la superación de los 

(41) Vúl. Lll f.4UCICimi m Cul>o, PÑagogfa "95, MINED, Lo Habana, p.46 
(42) Vfd. infr•. 4.3 
(43) •to. elementos mú importantes que rig~ el Sistema de SuJX?rnci6n Pmfosional y qut? 1Un validos también pern el 

mncepto de &pedalidt1d de Posgrado son: ntcnidad y alfidad. • Stolik Novygrod, Daniel, •tas especialidades de 
pMgndo•, Rtvilt# CuborM de Super11dón Superior, MES, vol 13, no. 3, 1993, La Hob11na, p.172 
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profesionales de diferentes sectores. Como profesores de estas actividades se atraen a 
profesionales con una amplia experiencia, aunque no tengan la categorla de profesores o 
Investigadores. 

La nped.Udad de posgrado es una alternativa m's que tiene el egresado para 
satisfacer eficientemente las funciones de puesto de trawjo sino han sido suficientes las 
anleriores de acuerdo con las necesidades del organismo empleador. 

•Et nivel de posgrado se ha clasificado como un nivel alto de formación cultural, 
humanlstico, clentiflco y lecnólogico, en correspondencia con el estado, perspectivas y 
dinamismo del desarrollo, por Jo que debe ser un subslslema de alta capacidad de delección. 
adaptación y velocidad de respuesta." (441 

La educación posgraduada se Inició en Cuba con un alto pocentaje de profesores 
extranjeros, y al no haber una considerable demanda a esle nivel, no se generaba una 
necesidad de superación. pero se modificó la situación incrementandose el número de 
profesionales en la econom!a del pals y el aumento de las exigencias de superación de cada 
rama. Debido a estas exigencias fue como se llegaron a crear los tres slslemas de superación 
ya mencionados. 

El contenido de la Especialidad debe responder a los requerimientos profesionales y 
cientiflco-técnicos de la plaza que ocupa, o será ocupada, por el profesional, cuidando que el 
dlseilo de cada Especialidad esté en función de dichos requerimientos y abarque en forma 
amplia el mayor nllmero de distintos puestos de trabajo a cubrir. con vistas a evitar la 
proliferación de especialidades innecesarias y la tendencia de perfile especlflcos. (ISJ 

Es asf como a principios de esta década se comienza a desarrollar el trabajo de 
comisiones de Especialistas para el análisis y dlseilo de las Especialidades que cumplan con 
los requisitos, incluyendo el factor laboral y la vinculación con el puesto de trabajo. 

Se elaboró de igual forma un programa especial nacional sobre las Especialidades de 
Posgrado a corto, mediano y largo plazo, con el objetivo de que los egresados universitarios 
alcancen un mayor nivel de ejercicio profesional, lo que unido a los otros elementos del 

(44) Almuiftas ruvcro, J.L., ibfdmr. 
(45) Cfr. Stolik Novygrod, D .• rlldmi. 
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Sisltma de Suptraci6n Proftsionnl debe contribuir al aumento de la productividad del trabajo y 
de la calidad de la producción y los servicios. !4•l 

Es tal la expansión del Sisltma de S11ptración Proftsionnl que en el ciclo 1991-1992, se 
llegó a la cifra de 60 mil proíeslonales, d'ndose mejores respuestas a las necesidades 
prioritari11 de la economla nacional. No obstante, se han presentado algunH insuficienci .. 
en la planll'icaclón y organización de las actividades, como el de oíertar cunos no necesarios 
por ejemplo. 

A diferencia de la disminución en la malrfc:ila del pregrado, el nivel de posgrado, es 
,cada vez m's importante y van adquiriendo prioridad las tareas vinculadas con los 
principios de calidad y amlidad, por lo que se hace indispensable: 

a) Determinar las necesidades en las ramas y empresas de mayor prioridad a nivel nacional y 
territorial. 

b) Fortalecer los Vfnculos con la producción y los servicios en materia de recunos humanos y 
económicos. 

c) Incorporar los resultados de Investigación a las actividades de superación proíeslonal. 
d) Elevar el nivel de callfkaclón del penonal docente. 
e) Incrementar la participación laboral de los recién egresados. 
f) Buscu nuevas formas y vlas de superación que consoliden el sistema de superación 

prol'eslonal.147) 

Sin embargo hay labores en las que no es necesario que el egresado posea la 
Especialidad de Posgrado ya que se puede llevar a cabo la superación pennanenle, con 
estudios Individuales, y con la utilización de información clenllflco-lécnlca, (aunque ahora 
por el periodo espedal no existen sul'iclentes revistas con esta información : "La escasez de 
Información cientiíico-lécnica no disponible por la carencia de financiamiento, provoca un 
Impacto negativo de car4cter general ... " (4•>). 

Actualmente se imparten cerca de 200 Estudios de posgrado anuales en todas las 
ram .. de la ciencia, con una promoción de alrededor de 4,000 proíeslonales. Esto ha 
permitido sentar una base primaria en la especialización de los proíesionales de dil'erenles 

(46) Cfr. Uorct Fetjó, Ma. del Carmen y Méndcz Delgado, EUcr, •considcradoncs sobre el trabajo o estudio independiente. 
Vrnculo con la evahu1cJón parcial•, Rtvisla Cubatu1 dr Eduaación S11perior, vol.13, no.3, 1993, La Habana, p.187, 

(41) Almul..., Ri"mO, J,L, op, di., p.118 
(48) IA Ed.-16n m CuN, P..Ugo¡¡úi '95, op. cit., p.37 
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1eetora y constituye una e>Cperlencla lmportanle para el componenle acadfmlco de lu 
Eapecialidades de Posgrado, pero no n la 6nlca. C49) 

•Algunos resultados obtenidos nacionalmente ha1ta el presente aon una matricula 
anual de egresados en superación profnlonal de 60,000 profnlonales de lodu lu rama• y 
1eetores del pala, un Indice apro>Clmado del 90" de vlnculac16n de estas actividades con 
problemas concretos de la producción y los servicios, alrededor de 4,000 profnlonales con 
gradoa clenUficos y un claustro de 8,000 profesora de educación de posgrado, procedentes 
de la educación superior y de las entidades de producción y los servicios, constituyendo eatos 
6llimoa el"°" del total.• C!IO) 

Por otra parte el elemento que posibilita la lnlegraclón del pregrado con el 
adiestramiento y I• especialidad es la solución de los problemas que se vayan presentanto en 
la producción y los servicios, lo que a su vez conslituye la esencia del perfeccionamiento de la 
educación superior, siendo la vla fund1mental para su logro la apropiación de los métodos 
clenllficos, por parte de : los profesores, los profnlonales de las entidades laborales y los 
propios estudlantes.1s11 

Por lo que se hace necesaria una red estable de enlidades laborales de car4cler 
docente por carreras o grupos de ellas, donde se desarrolle una parte importante del 
pregrado, el posgrado y las Investigaciones, asl como la Introducción de sus resultados. 

Por lo que toca a la expansión de red de centros de educación superior ahora ya no se 
prevé como antes, (por baja demograffa estudlanlil egresada del preunlvenltarlo, perlado 
especial, etc.), la calidad , productividad y racionalidad de lo existente es lo que Importa; no 
olvidando también la integración tan necesaria de algunas especialidades con otras de perfil 
distinto y de menor desarrollo econ6mlco y social regional. 

Otra polftica que ha tenido preferencia es la de lograr la superación del claustro 
docente, lnlegrando personal profesional que se encuentra en funciones en los centros de 
trabajo y que asesora a los estudiantes en los planteles educ1tivos y en los mismos talleres de 
producción. De igual forma se estAn dando las bases para que exista un cooperación cada vez 
mayor de todas las instituciones que forman el subsistema con las entidades clenUficas, 

(49) IH4mr. 
(50) Vecino AJegrot, F.,op.dl. p.110 
(51) Cfr. Lllr.o M.cha~o, Jes;t11, •t.. lntegr.cl6n de 111 educación •uperior cubana con I• producción y lo• temcloa•, Rwi1ft1 

C..., dt E4-16n Suptri.,., vol.12, no.2. 1992, Lo Habana, p.92 



productivas y de 11ervicio, asl como entre ellas mismas. De esta manera las entidades 
laborales 11e convierten en extensión de las unlvenldades, y éstas en centros de 
inveatigaclón.(52> 

Esta Integración de laa unlvenidades con las entidades de trabajo 1e ha ido logrando 
gradualmente y ha permitido el desarrollo de una red de entidades laborales de car4cter 
docente que puede 11er de dos tipos: 

- Las Entidades Laborales Bues que rellnen condiciones mlnimas en cuanto a preparación 
del penonal, equipamiento tfcnlco y nivel de desarrollo que garantizan el cumplimiento de 
loa programas establecidos para la pr4ctica laboral y ademb otras actividades que 
contribuyen al mejor desarrollo del proceso docente-educativo. 

-Las Ualdadea Docentes son las que por sus condiciones objetivas y subjetivas permiten el 
trabajo conjunto con las universidades en el desarrollo de las actividades académicas, 
laborales e lnvestigativas que aseguran la formación del profesional de perfil 11mplio 
(pregrado-adiestramlento-especialldad) de una o V8rlas c1rreras, mediante la aoluclón de 
problemas técnicos-profesionales de la producción y los servicioS.(53J 

Las Unidades Docentes aprobadas alcanzan la cantidad de 221, como resultado de un 
desarrollo sostenido a partir del curso 1984-85. De ellas 67 corresponden al 6rea de Ciencias 
Tfcnlcas, 33 a Ciencias Agropecuarias, 21 a Ciencias Naturales y Matem6ticas, 83 a Ciencias 
Sociales y Humanldaes y 17 a Ciencias Económlcas1St> Estas juegan un papel destacado en la 
transformación cualitativa de las funciones de las universidades. 

Como ya se mencionó hubo en allos anteriores un Importante incremento en la red de 
centros de educación superior en el pals por la demanda que se estaba presentando, pero 
ahora la tendencia es a disminuir ese nllmero de centros por el decremento asl mismo, en la 
matrfcula de pregrado, esta medida es tomada como una expresión del perfeccionamiento 
actualmente. 

Cabe recordar por llltimo los objetivos por loa cuales 11e dló Inicio a la expansión de la 
red de centros educativos superiores, a través de la generación de un crecimiento cuantitativo 
y cualitativo en la prestación de loa servicios universitarios y que b4slcamente se debió por 
las aigulentes necesidades de aquel entonces: 

(52) ~ E4llOlti6o m CMilr, Ptúgog1a '95, op. cit., p.35 
(53) ~ Mochado, J. op. cit., 91 
(54) IWd., pp.91-92 
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- Democratización de la Educación Superior, aumentando el número de Instituciones a lo 
largo del territorio nacional. 

- Mejoramiento de lu condiciones para el estudio de los jóvenes en zonu rurales y lugares 
alejados de las unlvenldades. 

- Satisfacción de las demandas univenltariu de profesionales de la economla en m4s zonu. 
- Acercamiento de la formación unlvenltaria con los territorios de mayor oferta de 

posibilidades de empleo, evitando asf flujos migratorios. 
- Mejores condiciones regionales para el desarrollo de la superación posgraduada. la 

investigación y la extensión cultural. 
- Incremento en las relaciones de cooperación entre la Educación Superior y lu instituciones 

productivas y de los servicios, asf como entre las propias unlvenldades.(55) 

4.21 Sistema de acceso a la Educación Superior. 

En Cuba la formulación de acceso a la educación universitaria, como una categorla 
socloeconómlca nos lleva a reflexionar en un conjunto de factores que son determinantes en 
la orientación del ingreso, los cuales son los siguientes: 

- El derecho de toda la población a la educación y la posibilidad de poderle brindar una 
educación Integral. 

- La garantia de una continuidad de estudios. 
- Lograr la correspondencia entre la preparación de profesionales y las necesidades 

socloeconómlcas del pafs. 
- Las capacidades de admisión de las diferentes Instituciones unlvenltarias. 
- El establecimiento de los requisitos a la población para el acceso a estas Instituciones. (56) 

• ... el Ingreso a la educación superior tiene un doble significado: por una parte est4 el 
aspecto económico, enfocado a satisfacer la demanda de los especialistas requeridos por la 
económla nacional; y ( ... ) ofrecer a la población un nivel superior de educación".(5?) 

En cuanto a la aceptación (sistema de acceso ) para los cursos regulares diurnos se ha 
definido un sistema escalafonario estudl6ndose el rendimiento obtenido en el 
preunlversitarlo y los resultados de los ex6menes de ingreso de dos o tres materias afines con 

(SS) AlmuU1111 Rivera, J.L, op. di., p.18 
(56) Huunboure Gómez R, op. cit., p.81 
(S7) Arb.sú llla. J., op. cit., p.87 
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lu c.rh!ra1 eolicltadas (hasta cinco opciones), Malem,licas es comlln en todos los casos. Para 
loa cul'IOI regulam para trabajadores se considera la afinidad del perfil laboral con la carrera 
eolldtada, evaluandose también las asignaturas de Espallol y Malem61icu, (comenr.aron en 
el cuno 1982-83). En el renglón de la educación 1uperlor dirigida, no exl1len reetricclonee para 
el acceso a ella.151¡ 

Asl también el acceso a la Educación Superior dependerA Igualmente de dos aspectos 
Importantes: 111 dem1ndas clentlflcas, técnicas y profesionales de la nación y de las apliludes 
para el estudio que poeea el uplrante. A comparación de anles donde el nllmero de plazas 
era 1uficlente para cubrir la población total de optantes, pero aquellas se dlsbibufan en 
proporciones determinadas por carreras de acuerdo a las necesidades de profeslonalee para 
una economla centralmente planfficada.(59¡ 

La Educación Superior se desarrolla, ampliando sus capacldadee totalee, por carreras y 
por lipos de cunos a la vez que parllclpa en los estudios sobre demanda de profesionales, 
opciones de eetudlos de carreras y logros de una mayor correspondencia entre ambas. 

Una "ez aceptados en las lnslituclones superiores, es Importante saber la 
Interpretación del porcentaje de la población en edad escolar en ese nivel y Garcla Guadilla 
nos habla sobre tres conceptos dlslintos en relación a dicho porcentaje: si éste es menor del 
15" (tasa de escolarización) se est4 en el "modtlo de élites", si se llega a bisas entre el 15% y el 
35" se est4 en el "modtlo de acceso ü mosas" y por llllimo si sobrepasa el 35" se habrA llegado 
al "modelo ü llCClllO univtrsal". (llJJ 

En América Latina sólo dos paises, Argenlina y Uruguay, se encuentran en el modelo 
ü acaio unilJO'Slll con 38.4% y 41.6" respectivamente. Es Interesante saber que en los aftos SO 
estos dos paises lenlan cifras alln m's elevadas que el promedio europeo.1•0 

Cuba por su parle tenla en 1950 un porcentaje de 4.2" y en 1988 de 22.5" , estando 
arriba de la Isla, 6nfcamente los dos paises arriba mencionados. 

(58) Cfr. lA f.4- m CMN, Pnla¡¡ogfa '95, op. cit., pp. 41-42; vid. Arbesú Ma. l., op. cll., p.88 
(59) Hanrnboure Gómer. R, op. cit., p.82 
(60) Carda CU11dill-. Carmen, 'Educación Superior y IKCCSO al conodmhmlo. El caso de Amórica Launa y el Caribe•, 

RtoltioC.,,.,,.d.C4-i6nS..,,mor,vol. 13,no.1, 1993, LoHlll>ano, p.6 
(61) Fuente: Afto 195(}. proyectoCEPAL/UNESCO/PNUD (1987); AAo 1988: CRESALC/UNESCO (1991). Garcla 

GuadiJlu, C., op. di. p.7; Brunner Jolf J., op. cit., p.50 
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Sólo 13 de un total de 25 paises Latinoamericanos y del Caribe, han logrado que aus 
1lall!mu de educación auperior puen el umbral del modelo M acato 1k "'-·1'21 

Exlale otro autor (Muy Corcoran) que maneja cuatro, y no tres clulficadonea, seg6n 
tu tuu de escolarizacl6n de acceao a la educación auperlor, ella menciona, ademó de loa ya 
escritos, uno mb que ea el modelo lk lmnsición luu:Ui la tlCOlari4a4 tk 11111MS, (cuando exllten 
taau entre un 10" y 20" ). !MJ 

La Junta C.entral de Planificacl6n, deapués de conocer tu necealdadea econ6micu del 
pala, envla todos loa allos al MES, un nllmero de plazaa, tomando en cuenta la cantidad de 
graduados preunlvenltarlos de cada provincia. El MES, reparte dlchaa plazu por provlnclu, 
CES y especlalldadea. La selecclón de candidatos ae reallz.a por Comlalonea en cada 
provincia, CES, o centro preunlversltarlo. El tr4mlle lo realiza el mismo eatudlanle en su 
centro docente. En ella anota en orden de prioridad, el tipo de carrera o eapeclalldad que 
uplra, uf mlamo anota cual ha sido su rendimiento académico en eae nivel. 1 .. l 

Las caraclerlatlcas prevl11 que deben poseer los estudiantes que aspiran a la Educad6n 
Superior se dan b4sicamente de las siguientes formu: 

l.· Estudiantes que terminaron el décimo grado. 
2.· Estudiantes graduados de la ensellanza media superior de cursos anlerlores (concuno).165J 
3.- Estudiantes que destacan en el cumplimiento del Servicio Militar General. 
4.· Trabajadorea seleccionados por su relevante trayectoria laborat.(Decreto Ley 91-1981) 166) 

En cada curso escolar existe un Plan de Plazas Provincial para los estudiantes 
residentes en el territorio, independientemenle de donde cursaron su preunlvenltarlo. El 
proceso de selección y ulgnacl6n de carreras se organiza a través de Comisiones Provinciales 
de Ingreso creadas para tal efecto. Para el ingreso se toman en cuenta dos factorea b4sicos: 

a) Las calificaciones de la ensellanza preunlversllarla y b) los resultados de los ex4menes de 
Ingreso de las asignaturas afines al grupo de las ciencias a que pertenecen las carreras por las 

(62) lbl4mr. • 
(63) Cfr. Corcoran, Mary, 'The Jnlemaliona1 Encyclopedia of Hlgher Educallon, vol.2, dt. en Carda Cu1dilla11, C., op. dt., 

p.6. 
(61) Arbesll Ma. l., lbfdt111. 
(65) •El rcqul1ito de lngret0, llamado •concuno• M! Inició en el 11\o 9Cldémlco 1982""83 y ropretenta un peso menor que el 

rendimiento aad6mico,. Carda Cuadillas, C, op. cit., p.18; 
(tí6) HllJ'amboure Gómez, R op. cit., p. 85 
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que opta. La1 c•rreru con menor número de ••plr•nles aon IH Ped•g6glcu y IH 
Agropecuariu. 

En I• m•yorf• de los p•lsea (•unque exlsti6 una prolifer•cl6n de inatituclonea de 
eduucl6n 1uperior), no satisfacl•n la dem•nd• de acceso, por lo que se opl6 por lmpl•ntar 
requl1itos de selecc16n. entre elloa esta el de presentar ex•men de •dmisl6n. Olroa palsa 
tom•n en cuenta , •dem6s del examen. los promedios oblenldos en niveles de ed ucacl6n 
inferior. En general el examen. es el mb utilizado en paises no l•tinommeric•nos, y en cu•nlo 
a los paises aoci•llstas es inleresanle notar que tomaban como referencl• la experiencia 
laboral desarrollada hasta ese entonces.c67l 

En cuanto a I• deserci6n estudiantil a nivel superior, Cuba se encuentra entre los seis 
paises con coefidenle de aobrevlvenci• •llos, mayores al 80%, es decir, de 101 alumnos que 
lnlcl•n estudios 1uperiores un gran porcentaje logra lermlnar su c•rrer• con éxito. CM> 

Resulta de igu.I Importancia .. ber cual ha sido la matricula de profesores y 
estudianll!s, tanto del género masculino como femenino en los dos últimos curaos, por lo que 
a continuaci6n se muestran dos tablas, donde se puede observar por un lado que 1• matrfcul• 
en general va disminuyendo (excepto en el 'rea de CienciH Naturales y M•lem,ticaa), y por 
otro ae puede notar una importanle particlpaci6n femenina en esle nivel. 

1992-1993 1993-1994 
Mabicula* 214.4 176.2 
Profesores** 24.1 23.3 
C.E.S. 44 44 

*En miles. <••> 
.. Con categorfas principales, en miles. 

(67) Cuba •plica eumen de adnúsión generalizado desde 1982, 1lfdtm. 
(61) UNESCO ..CEPAL. 1987, cit. en Carda Guadilla, C., op. cll., p.14; los otros cinco paf1e1 son Chile Ouyana, Jamaica, 

PONmAyCostaRlca. 
(69) U Educación m Cldv, Ptrlagogúl'95, op. cit., p.39; en airas fuentes se mencionan 47CES r.n 1992, 46en1993,45 en 1994 

y '4 en 1995, vid. HernAndez Vargo11, S.M, op. di, p.3; Mtmorias, Palrrgogfa '93, op. cit., p.255 
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1992-1993 1993-19" 
Total Mu- Total Muieres 

Total 214359 122.371 176,228 100,199 
Tecnolo•la 33 ...... 11,424 28.1166 9,372 
Ciencias Naturales y 5,834 3,681 5,923 3,622 
Matem6ticas 
Ciencias 9,129 4,081 8,352 3,639 
A--uarias 
Economla 9,634 6,039 7,681 4,799 
Ciencias Sociales y 20,946 11,512 15,760 8,725 
Humanlsticas 

Peda"º"'ª 77,714 55,006 57,493 41,192 
Ciencias Médicas 38,470 25,710 36,660 25,143 
Cultura Flslca 17,928 4,408 14,547 3,258 
Arte t.023 490 946 449 

(70) 

De los 176,200 estudianll!s del curso 1993-94, 117,100 corresponden a 101 cursos con 
dedicación a tiempo completo; 48,700 a los cursos para trabajadores con dedicación parcial de 
tiempo y 110,400 a los cursos dirigidos. (71) 

En este nivel, de pregrado, en 1993 se encontraban estudiando en la ensellanza superior 
161 personas de cada 10,000 habilanll!s, de los cuales el 56,9 % eran mujeres y en ese mismo 
ano el n6mero de graduados fue de 34,900 estudianll!s, de los cuales 17,600 procedlan de los 
cursos regulares para trabajadores. l72> 

Al egresado de nivel superior en la Educación Cubana, en su condición de trabajor, se 
le presentan determinadas exigencias que devienen como objetivos de la profesión: 

1.- Apropiación de nuevos conocimientos para mantenerse actualizado en el perfil. 
2.- Transmisión de conocimientos clenllflcos. El egresado debe ser capaz de llevar sus 

conocimientos a los colaboradores a través de diferentes formas. 
3.- La aplicación de conocimientos clenlfficos. Esto Implica la aplicación de métodos 

clenlfficos al trabajo cotidiano. 

(70)/Mdtm. 
(71) /Md., p. 34. 
(n) /bid., p. 35 
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4.- La actividad creadora en el desarrollo de los conocimientos cienlfflcos; esto algnlfica la 
solución de problemas ll!cnológicos, económicos, etc. medlanle la Investigación en 
diferenles lnatltuclones y empreNs. 

• ... a partir de 1959, hin alcanzado nivel unlvenllarlo 76,000 graduados en Ciencias 
T«nlcas, 17,000 en Ciencias Naturoles, 89,000 en Ciencias Médicas, 32,000 en Ciencias 
Agropecuarias, 38,000 en Ciencia• Económlc11, 30,000 en Ciencl1s Sociales y 195,000 en 
disciplinas ped1góglcas, casi 500,000 unlvenltarlos ademb de los li!cnlcos en nivel medio, 
que 1uman cientos de miles". 17.ll 

Aaf vemos como con el derecho al acceso a la educación superior aumento también el 
ndmero de profesores unlvenllarlos que llegó a ascender de 1,000 en 1959 a 24,100 en 1992 y, 
como ya se afirmó y considero Importante recordar la cantidad de profesionales 
unlvenltarlos ocupados en la economla nacion1l, son mb de 400,000 lo que significa el 4 % de 
la población cubana. l74l 

4.2.2 El Concepto de Perfil Amplio en el trinomio: 
Docencia-Producci6n-lnvestigaci6n. 

En muchos paises se ha caldo en la tendencia entre educadores y dirigentes 
académicos de lograr la formación perfecta que le sirva para toda la vida al egresado 
universitario. Cuba también lo hizo y empezaron a proliferar las especialidades con un perfil 
especifico, pero esta actitud se rectificó, para dar paso a piones de estudio que ayuden a 
preparar al egreNdo universitario en forma y en base a perfiles amplios. 

En Cuba exlslen las condiciones para lograr una alta compatibilidad entre la 
formación que brinda la educación superior y la de los profeslonlslas ya ubicados, por lo que 
es Importante el adiestramiento laboral. Es lógico que la educación superior siga 
peñecclonando los planes de estudios para los estudiantes universitarios, pero la alenclón 
especial al egresado y la continuidad de su formación especifica una vez ubicado 
laboralmenle, siempre tendr• que existir, ya que el perfeccionamiento y la actualización 
jamb terminan. ps¡ 

(73) Valencia Almeida, Marelys, "Anivenario 202 de Ja Sociedad F.conómla!i de Amigos del Pals", Gr«nm. tntmr11c1a1UJ, 
to. de ft.'brero de 1995, La Haban.1, p.6. Si ee 1uman los que han estudiado en el extranjero et m61del40" dela 
pobt.d6n total que tienen nivel universitario, vid. Vüquez Castro, F. op. cit., p. 24 

(74) AlmuiftuRlvero,J.L,op. di. p.176 
(7S) Slolik Novygn>d, D., op. di. p. 173 

101 



Como parte Importante del proceso de perfeccionamiento, a prindploa de la dfcada 
actual 1e comenzó a presentar un giro en la formación de loa nuevos curricula en el nivel de 
pregrado, con el objetivo de formar egresados de perjll amplio, y 111 estén capacltadoa para 
aalmllar nuevos conocimientos y desarrollar nuevu ti!cnlcas, tomando como eje principal la1 
necesidades aoclales de hoy en dla. 

Por lo anterior las unlvenldades, loa métodos y procedimientos de emellanza, aon la 
ball! actual, en la que los estudiantes son el centro de actividad cognoscitiva y con el UIO de 
la1 estrategias de acción grupal desarrollen habilidades y 1ea capaces de resolver problema• 
aoclale1 que beneficien a la colectivldad.(761 Las universidades han sido el man:o cualitativo 
de las e1peclalidades tradicionales e Instrumentan la preparación de especialistas con un 
nivel que corresponda con las exigencias del creciente desarrollo clenUflco-lécnlco del pala, 
1in pasar por alto las dificultades, reslrlcclone1 y/ o recursos que 11! dispongan. 

En el proceso evolutivo de la estructura de carreras en las unlvenldade1, han existido 
factores de sustento en las transformaciones cua/ilaliuns y c11nntilnli1H1S , seg<an Almulllas, son 
principalmente tres: 

a) Formación general del profesional con una cierta orientación especializada. 
b) Formación de un profesional con alto grado de especlalizaclón del perfil requerido. 
c) Formación de un profesional de perfil amplio (lo que ahora se esti desarrollando) y 

posteriormente en el posgrado de una especlallzación('l7) 

El perfil del egresado ahora es cada vez m&s exlenso a comparación de la década de 
los 80 en donde la preparación lenla un enfoque m4s especifico, con ésto se pretende que 
haya mb posibilidades a futuro de ocupar a e1te tipo de profeslonlstas en cualquier rama de 
las ciencias. 

El concepto de perfil amplio no sólo se limitó a la fonnacl6n en el pregrado, sino aban:ó 
también el adiestramiento laboral inicial y la posible especialidad posterior vinculada a áreas 
más especificas. Lograr ese perfil no e1 un proce10 fAcll se necesita una adaptación del 
profesorado a la nuevas concepciones, un fuerte vinculo con la prActica, una relación estrecha 
entre el proceso de formación y el posgrado y un rean61isls del contenido de los puestos 
laborales. · 

(76) Vid. 1A r.Joad6" m C.,,,., Ptúgogi• '95, op. di., p.36 
(77) Almuifta• Rivero, J.L, op. cit., p.176 
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Por otra parle ap.,ecló el concepto aurera-apecinlidnd, que lo debemos de entender que 
no aolamente una carrera conduce • distintas especl1Udades, sino que un1 especl11ld1d 
puede tener como fuente posible, distintas e1rrer11. Debe existir por un l1do, 11 relación de 
carreras que 11tisfag1n los pnfi/a amplios del profeslon1I necesario 11 pab y, por el otro, la 
rel1clón de especialidades de posgrado, cad1 una de las cu1les puede Incluir profesionales de 
dlatinta1 curer11, con un cierto grado de afinld1d y de 1cuerdo con el desarrollo adquirido 
por el egres1do en 11 etapa del •diestr1miento.171¡ 

Ante el deurrollo del mundo 1ctu1I, su din6mic• y complejidad, 11 Educación 
Superior cubana se enfrenta al problema de, preparar, en las condiciones de un pllls 
1ubde11rrollado, a los futuros profesionales con un perfil amplio (pregrado-adlestramlento
posgrado), con cap1cldad creadora, productiva y comprometidos a lograr un1 constante 
superación por medio de su auloprepnración. 

D1do que los futuros profesionlstas deben prepararse para una vida c1d1 vez mb 
complej• y con mayores retos, el proceso docen~ucativo a nivel de pregrado debe llevarse 
a un pl1no totalmente c1uJlil11livo, la investigación cienlfflca recl1m1 m6s y mejores 
profeslonlsta1. Debe haber una transformación de los objetivos de la preparación de los 
futuros profeslonlstas y de su utiliz.ación en la producción y los servicios y por consecuencia 
una elev1da preparación y actuallzaclón de los profesores en los aspectos profesionales, 
pedagógicos y de investigación. 

La Integración doanda-prod11cdón-invesHgación constituye una necesidad de la 
Educación Superior en la época contempor6nea y en las condiciones coyunturales, es decir las 
l1bores docentes deben estar totalmente relacionadas con las necesidades de producción del 
pals y al mismo tiempo desarrollar las actividades de investigación que ayuden a resolver 
problemas reales. 

Es asl como en la etapa en la que se encuentra actualmente la educación superior 
empieza a revelarse un salto cualitativo " ... en la concepción teórica de la combinación del 
estudio y el trabajo, y surgen las ideas de lograr la plena Integración dorenda-prod11cdón
in11tStigadón sobre la base de la formación del profesional de perfil amplio. (Pregrado
adiestramienlo-especialidad) " (79) 

('IB)Stolik Novygrod, D.,op.cll., p.175 
(79) Loza Machado, J., op. di., p. 90 
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La formación del estudiante mediante el trabajo, resolviendo dificultades ll!lllea, 
posibilita la ubicación de los fulul'OI profesionales en 1u problem6tica concreta, le permite 
profundizar en la teorla ya que nta 1e enriquece en la multivariedad de lo concreto, y le 
permite desarrollar las habilidades pr6cticas y estimular las lógicaa, las del peRHmiento y lat 
de la creatividad. (ID) 

Uno de los factores importanlet que hlcen lograr el fxllo en el vinculo entre el proc:ao 
educativo y laboral, radica en la participación integrada de los profesionales de la 
producción y Jos 1ervlclos y de los docentes univeraltarios en Ja formación de Jos futuros 
profesionales, asl el profesor puede adquirir una mentalidad de productor y el productor, a 
au vez, formar' parle del personal educativo. 

De esta forma la educación superior cubana desarrolla un profundo trabajo en el 
períecclonamlenlo de la integración doancia-producdón-in1JtSlignción, por su lmporlAlnte 
Influencia en la formación de una calidad superior e integral de los futuros profesionales y 
profesores univeraltarios. 

"A medida que el desarrollo socioeconómlco depende cada vez mú de la realización y 
productividad del hombre y dicha realización y productividad es mayormente consecuencia 
del nivel alcanzado en su formación, el desarrollo de la educación superior es cada vez m'• 
determinante del progreso."<••> · 

Podrfamos decir que dicha integración de la Educación Superior con la producdón y los 
servidos se caracteriza de la siguiente manera: 

a) Hay un avance Importante en la Integración de los CES con la producción, aunque no con 
todos los existentes se aprecian aportes Importantes al desarrollo socioeconómico del pals por 
el trabajo conjunto de estudiantes, profesores universitarios y profesionales de las entidades 
laborales. 

b) Los CES dan soluciones concretas a los problemas técnico-profesionales, por lo que es 
necesario cada vez más la presencia de los CES en la entidad laboral. 

c) Hay una mayor Incorporación de los profesionales de la producción y los servicios y de los 
profesores a las actividades docentes que se desarrollan en las Unidades Docentes. 

(80) Vid. Vecino Alegm, F., op. cil., p.107 
(81} Carda del Portal, JcsU• y AlmuiMs RiVC?rO, Jot6 Luis, •Educación Superior, llOcicdad, dt"!'iarrollo y plo.ncamicnlo•, 

Rnmt• Cubtn. di Eduttldón Supnio,, vol.12, no.3, 1992, La Habana, p. 158 
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d) El trabajo metodológico en general aún no se realiza en la medida necesaria a partir de 101 
problemas licnlco-profeslonales, por lo que se requiere de una mayor participación 
1islem6tica en estos colectivos de los profesionales de mb alto nivel de la producción y los 
aervlclos, permitiendo desarroll1r un proceso docente de calidad a la vez que se resuelven 
problemas reales de Ja producción y los servicios. 

e) El trabajo de Investigación clenUflca se ha caracterizado por una creciente lnHuencla de Jos 
CES en el desarrollo del territorio con perspectivas de generlllzaclón en el pals. 

f) Se ha desarrollado la superación profesional de posgrado, tanto cualitativa como 
cuantitativamente. 11121 

'La solución de los problemas reales de la producción y los servicios constituye la 
fuente fundamental del desarrollo de la motivación profesional de profesores y estudiantes, 
de la creatividad, asl como de la esfera moral, en particular de la ética profesional.. El 
proceso docen~ucalivo como un sistema académico-laboral-investigativo logra acercar el 
momento de adquisición de los conocimientos con él, de su aplicaclón en situaciones 
concretas de la producción y los servicios, elevando la calidad del aprendizaje y el grado de 
dominio de las habilidades profesionales.". !B>l 

• ... en Cuba no hay sólo centros cl~ntiflcos, sino un sistema clentiflco-licnlco, en el cual 
los diversos centros Interactúan entre si, y con instituciones educacionales, de la producción y 
los servicios ( •.• ). La humanidad est4 entrando en una etapa en que el conocimiento es cada 
vez una parte m'5 Importante de las fuerzas productivas". Cll4J 

La Investigación clentifica es parle consustancial de la educación superior y constituye 
un principio de la misma. En la labor investigativa participan actualmente unos 5,000 
profesores universitarios, 800 Investigadores a tiempo completo y más de 14,000 estudiantes 
universitarios. (15J 

Actualmente entre los principales elementos y principios organizativos de la 
investigación cienUfica en la educación superior, se encuentran: 

(82) Luo M.chado,J., opciL, p.92. 
(83)-... 
(IN) De la O... Joté A., •(A industria biotecno10gica en avance", Granma lnttrnodontd, 28 de diciembre de 1994, 

l.aHabone,p.4 
(85) Ved no Alegret, F., op. dt., p. 109 
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d) El trabajo metodológico en general aún no se realiza en la medida necesaria a partir de loa 
problemas licnico-profeslonales, por lo que se requiere de una mayor participación 
1islem6tica en estos colectivos de los profesionales de mAs alto nivel de la producción y los 
eervlclos, permitiendo desarrollar un proceso docente de calidad a la vez que se resuelven 
problemas reales de la producción y los servicios. 

e) El trabajo de Investigación clenUfica se ha caracterizado por una creciente lnOuencla de los 
CES en el desarrollo del territorio con penpectivas de generalización en el pala. 

f) Se ha desarrollado la superación profesional de posgrado, tanto cualitativa como 
cuantitativamente. 1121 

"La solución de los problemas reales de la producción y los servicios constituye la 
fuente fundamental del desarrollo de la motivación profesional de profesores y estudiantes, 
de la creatividad, asl como de la esfera moral, en particular de la ética profeslonalw. El 
proceso docente-educativo como un sistema académico-laboral-investigativo logra acercar el 
momento de adquillción de los conocimientos con él, de su aplicación en situaciones 
concretas de la producción y los servicios, elevando la calidad del aprendizaje y el grado de 
dominio de las habilidades profesionales.". '"'' 

• ... en Cuba no hay sólo centros ci~ntiflcos, sino un sistema cientiflco-licnlco, en el cual 
los diversos centros Interactúan entres~ y con instituciones educacionales, de la producción y 
los servicios ( .. .). La humanidad estA entrando en una etapa en que el conocimiento es cada 
vez una parte m6s Importante de las fuerus productivas". 1111 

La Investigación cientifica es parte consustancial de la educación superior y constituye 
un principio de la milma. En la labor investigativa participan actualmente unos S,000 
profesores universitarios, 800 Investigadores a tiempo completo y mh de 14,000 estudiantes 
unlvenltarios. (IS) 

Actualmente entre los principales elementos y principios organizativos de la 
Investigación clentlflca en la educación superior, se encuentran: 

~Machodo,J., opdt,. p.92. 
(83)/W/km. 
(N) Der. O., ]Olé A., •t.a industria biotecnológlca en avance•, Gronma lntmradonal, 28 de diciembre de 1994, 

t.H.i..n.,p.4 
(85) Vecino Alcgret, F., op. dt., p.109 
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a) Creaci6n de grupos ~e trabajo clenUfico de carActer temporal, con una amplia flexibilidad 
para dar reapunta a~etermlnadoa problemu de la vida econ6mlca, 1ocial y clenUfica del 
pala. 

b) La organlz.aclón de rupos multidlcipllnarloa provenlenlel de lu diversas e1pecialidade1 
con loa que cuentan as instituclona univenitarlas. 

c) Cooperacl6n e inlegr~cl6n cienUfica entre la1 lnstltucione1 de educaci6n superior, y entre 
atal y otras entidad,. clenllflcu y productlvu de la nación. 

d) Parllcipaci6n creclej de los estudianlel universitarios sobresallenlel en los grupos de 
invntlgacl6n. 

e) Exiltencia de los Coftlejo1 ClenUficos Integrados por los profesores y especialistas de 
mayor prestigio cienUfir elegidos por el claustro profesora!. Cl6> 

Un objetivo ~ediato de la educación superior cuban1, como ya se indic6, e1 
producir un Importan salto auditalioo en el desarrollo de la lnvestlgaci6n clenllflca, lograr 
un proceso de lnlensl ci6n, generalidad y elevación de la efectividad de esta actividad que 
permita una verd1dera tonr>tni6n tú las 11niversidades en centros tú inrJeStigacl6n. <17> 

1 

Asf se puede aflr¡n•r que el componente investigatlvo es el resultado de incorporar los 
problemas del e1mpo profesional al proceso docente-educativo y punto de p1rllda para el 
disello curricular en ar1• de elevar cualilalivamente la metodologla, la producción y la misma 
lnvestig1ción. 

Por llltlmo se ver.in las medidas que se han tomado en la llltima década del siglo XX y 
cuales son las penpectltas de la Educación Superior Cubana. 

4.3 Medidas reciettes y perspectivas. 

Dados los efecto~ producidos por el periodo tsptclal ya anteriormente descritos, también 
se tomaron ciertas mediilas en la educación superior en cuanto al ahorro de recursos. Las mAs 
recienlel se dieron en 1 tres tipos: humanos, materiales y financieros (aunque es el caso 
especifico del Instituto ~uperlor Politécnico "José Antonio Echeverrla", se podria aplicar de 

'""Mm-olal"""'"""""""'~•~do•wJ .... rim)' 

(86) lbl4nrl.; ¡,, Edllald6n m Cu , /'tdagogfa '95, op. cit., p.36. 
(87) lbldttn. 
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H ..... oe: 
• Reducción de plantilla no cubierta del personal académico y de servicios de acuerdo a 

Indicadores. 
• Elevación del aprovechamiento del fondo de tiempo del personal académico y de servicios 

y la relación alumno/ profesor • 
• Ajuate de lu funciones de dirección académica y clenllflca de los profesores acorde a su 

categorfa. 
·Elevación de la exigencia por la excelencia en todos los aspectos de la vida instiluclo!W. 
·Concentración del personal cienllfico en grupos multidicipllnarios y lineas priorizado del 

deurrollo para el pals y en la esfera internacional. 
·Recallficacl6n y reubicación de los docentes en nuevas lineas de desarrollo mediante 

enlrensmientos o allos sab.tticos.(18) 
• Recaliflcación y reubicación del personal de servicios. 
·Aplicación de métodos de planificación por objetivos con base en la calidad total. 

Malerialea: 
·Elevación de la eficiencia del dispositivo de abastecimiento técnico material. 
• Mayor autoridad y por tanto independencia presupuestaria de las Facultades. 
·Ajuste de los horarios de clases al periodo de luz diurna y eliminación de clases los sAbados 

con uns afectaci6n mlnima de los programas de las asignaturas. 
·Aprovechamiento del potencial cienUfico técnico y productivo del centro para la creación 

del equipamiento para la docencia, la investigación y los servicios y la búsqueda de 
soluciones u otras necesidades del centro. 

·Obtención de recursos materiales y de vida por medio de donaciones 189) o retribuciones por 
cierviclos prestados a empresa nacionales o extranjeras. 

·Obtención y cultivo de tierras para el autoabaslecimienlo alimentario de la institución. 

Ffnanclnoo: 
·Creación de mecanismos empresariales que permitan la obtención de recursos provenientes 

de la investigación o de servicios técnicos a empresas nacionales o extranjeras. 
• Desarrollo de las asesorias, consultorlas y proyectos a empresas nacionales o extranjeras. 
• Búsqueda de financiamiento externo nacional (en caso de instituciones provinciales) y 

extranjero para desarrollo académico y clenllfico. 1001 

(88) Por ejemplo en el CUflO 1991-92 ae instauró el ano &abl.tico para Ltccnclados. en Edur.ación Primaria, Ptd11gogí11'9S, 
op. dt., p.32 

(19) •ttN, 68 paf~ han hecho donaciones•, 28 de Am~tlca Latina, 22 de Europa, 3 do Norteamérica, 6 de Asia, 1 de 
~ 5 de África y 2 del Medio Oriente, aegún estadfstica.9 del Instituto Cubano de Amistad con los pucblo!I, 
Grniu, 23 de noviembre dc 1994, p. 9; vid. infr• apéndice N. 

(90) len.Jtez C6rdenu, Francisco, •1..n planeación univcraitoria en condlclon~ de restricción económica•. Rroisla Cubana de 
&INC«ión Sllptrior, vol. 14, no.2, 199-1, l..a Habana, pr.24-25 
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NI las limitaciones o cualquier otro tipo de contrallempoa han permitido que la 
educación 1uperior haya detenido 1u avance, ha habido ciertas restricciones pero también 
planes a futuro aobrelodo en el renglón de prioridades de lnveatigacl6n. 

Hay un Inicio de la tranaformaclón de lu universidades en centros de lnveatigaci6n, la 
progresiva Integración de la red nacional de lnetituclones de la educación superior entre si, 
en función de las Investigaciones y surgimiento en las propias unlvenldades de actividades 
productivas asociadas a los logros cientiflcos. El MES nos define las prioridades en este nivel 
para asl poder coneolldar la independencia económica, y éstas aon: 

- la blolecnologla vegetal 
• IOll blofertlliunles y bloestimuladores vegetales 
- la lucha Integrada contra plagas y enfermedades 
- la obtención de nuevos alimentos para animales, medicamentosy medios de diagnóstico 

para el uso hum1no y animal 
• equipoa médicos y biolecnológlcos 
• zeolitas y nuevos materiales 
·recuperación y fabricación de piezas y equipos 
• el ahorro de energla <••>y nuevu fuentes energéticas.11121 

"Las universidades continuan Investigando en todas las esferas y mantienen la 
dlnimlca de desarrollo en las ciencias sociales y en temas de avanzada como la computación, 
CAD/CAM, robótica y electrónica ".(93) 

Para lo anterior se prevé que trabajen entre 2.000 y 3,000 profesores, unos 600 
Investigadores y de 3,000 a 4,000 estudiantes de alto aprovechamiento; para el resto de 
las Investigaciones se dedicarán de 5,000 a 6,000 profesores, de 200 a 300 investigadores y 
m'5 de 10,000 estudiantes. (911 

Todo hace estimar que la Influencia de las universidades cubanas en el desarrollo de la 
Isla caribella, será aún superior en los próximos al\os, umbrales del siglo XXI. 

(91) Vid. lnfra 4.1 
(92) Fernando Vocino Afogrel. cit. en V6z.quez Castro, F. op. cit., p. 28 
(93)/l>ld .... 
(91) 111/dm. · 



Por lo que se hace neceurio mejorar cada vez m4s cuaUIAlivamente, el sector 
educativo; en este sector se encuentra comprometido en una ardua labor para mejorar los 
llli""'1s lk tMeRIUlza y aplicar aquellos que m'5 estimulen la crtalividatl de los estudiantes. 
Aunque hay varias clasificaciones de rnilOdos lk tnseflnnzn serla oportuno sellalar la siguiente 
!Abla que es sugerida por el Ministro del MES: 

Conferencia Claaes cnlcticas Tr•baio de curso 
- Demo1traliva Claaes de labcratorio Trabaio 
-Dustrada Seminarios • PrediDloma 

Ex...,.lclón Dl4lo2os -DiDloma 
-Oral Debates Laboratorio Individual 
• Slstem4tica Trabajos Pr4cticos en la Trabajo con el libro de texto, 

nroducclón etc 
Narración Trabalos en nizarr6n 

-Cuento Excursiones 
Charlas, etc. Pr4cticas de camDo, etc 

Por otra parte la motivación es parte intrlnseca de los métodos de ensellanza, por lo 
que molillfll' es " •.• en la educación superior, dar el ejemplo de como utilizar la ciencia, de 
cómo resolver los problemas Inherentes al contexto social, de cómo contribuir a construir la 
nueva socledad" .... "La educación se logra a través de la instrucción ( ... ) motivadora, 
participativa y democr4tica, cient1(Jca y liberadora de las aspiraciones mb humanas 
consustanciales a su esencia social". (96) 

Otro aspecto de no menos importancia es la Cooperación Internacional que se est4 
desarrollando actualmente, ésta se basa primordialmente en tres aspectos: 

t.· La cooperación en base a las relaciones con la UNESCO, UNICEF, FAO, y otros 
organismos del sistema de Naciones Unidas, asl como con la Organización de Estados 
Iberoamericanos (OEI). 

2.- La cooperación por acuerdo con paises como México, España, Italia y otros de Asia y 
África y que son suscritos con Instituciones educativas. 

3.- Y la concertada por organismos nacionales gubernamentales para el desarrollo especifico 
de ciertos proyectos educaclonales.197) 

~do Vecino Alegret cit. en Llorct Fcijó Ma. del C. y M~ndc1. Delgado, E., or. cit., r.1H2. 
(96) Vecino Alegtet, F.op. cit., pp. 11<1-111. 
(97) i.. C41a<iJn m ClllHr, P<d.ogogla '95, op. cit., pp.4s..16. 
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Hu .. el momento ae encuentran a di1poaicl6n de 1.,. educadores iberoamericano• una 
11e1ie de cunas, maestrfas, ele., a traWI del lnterc1mbio Cienllflco Educacional ([CE) y que 
son ofl'ecldos por el lnltitulo Pedagógico Latinoamericano y Caribello (IPLAC), y otros 
organismos, pu• el desarrollo clenUfico educativo de la reglón. ltll · 

El apoyo económico internaclon1I ha lldo de gran valla, sobretodo en 11 etapa .. n 
dlffcil por i. que atr1vlesa la Repllbllca de Cuba. 'La ayuda que en los llltlmos tiempos ha 
ofrecido este organlamo de N1clones Unidas (UNESCO) a la Isla h1 alcanzado 1, 200, 000 
d6l1rea anuales en aectores de la cultura, clenllfico y educaclon1I, dijo Mayor Zar1gou 
(director gener1I de 11 UNESCO), quien fue recibido en el 1eropuerto por el canciller Roberto 
Robllna (actual Mlnlalro de Rel1dones Exteriores)'.t991 

La CEPAL (Comisión Económlc1 para 11 América Latin1 y el C.ribe) también opina 
sobre la relación de 11 Educación Superior con 11 re1lidad 1ctu1I de los palles de la región y 
propone un nuevo modelo de dl!Slrrollo 1plicable en la dkada actual y le da el nombre de 
Transfomu1c16n Producliua con Eq11i4ild, dice: • ... La educación (superior) deberla tener como 
marco de referencia los problemas propios de las sociedades. Esto obliga a URI coordinación 
inlerinatitucional perm1nenle entre las universidades, grandes emprl!Sls que encabean la 
transformación productiva, organismos públicos a c1rgo de la planificación estratégica y de 
las politices industriales y centros de investig1clón con alto grado de excelencia 
académlca'.11001 

'Dicho proceso, de lrlutsfonnlJCi6n producliua con ~q11idnd, sólo podr.t obtenerse en la 
medida que los plises de la región se conviert.n, aceler1damente, en sociedades capaces de 
producir y aplicar el conocimiento que proviene de las actividades del [ y D 
(indusbiallzación y dl!Slrrollo), al mismo tiempo que aumentan su dotación de capital 
humano y que mejoren 11 calificación de sus recursos clenllficos, profesionales y técnicos". 
1101) 

Otro concepto antes menclon1do y que vale la pena recordar es la autopttparación del 
estudiante a nivel superior, por lo que se le deben d.r las bases para que aprenda a aprender 
y a investigar, de esta manera sabr4 que el conocimiento es continuo y para siempre. 

(98)-
(99) 'Ootpido Fidel a Dt-or Cenml de la IJNESCO", Cnniu lnl<m«ional, U. Habona, Jo. do febrero de 1995. p.IJ 
(100) CUcla del Portal, J. y Almull\u Rlvero ¡, L, op. cit., p.lf>O. 
(101) Cfr.lln11u.,. folf Joaquln, op. di., p.166 
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Huta el momento 1e encuentran a di1po1ici6n de loa educadorea iberoamericanoa una 
lerie de cunos, maealrlu, etc., a travil del Intercambio CienUflco Educacional (ICE) y que 
aon ofrecidoa por el lnltituto Pedagógico Latinoamericano y Caribefto (IPLAC), y otroa 
organismos, para el deaarrollo clenlifico educativo de la regl6n. Ctll · 

El apoyo económico Internacional ha 1ldo de gran valla, aobretodo en la etapa tan 
dificil por la que atravleu la Repllbllca de Cuba. ºLa ayuda que en loa llllimoa tiempos ha 
ofrecido eate organlamo de Naciones Unidas (UNESCO) a la isla ha alcanzado 1, 200, 000 
d61area anualea en -torea de la cultura, cienliflco y educacional, dijo Mayor Zaragoza 
(director general de la UNESCO), quien fue recibido en el aeropuerto por el canciller Roberto 
Robalna (actual Minl1tro de R@laciones Exteriores)".(9!1> 

La CEPAL (Comlsi6n Económica para la América Latina y el Caribe) también opina 
aobre la relaci6n de la Educación Superior con la realidad actual de los palles de la región y 
propone un nuevo modelo de deaarrollo aplicable en la dkada actual y le da el nombre de 
Trlulsfomuu:l6n Productiva con Eq11ida4, dice: • ... La educación (superior) deberla tener como 
marco de referencia los problemas propios de las aociedades. Esto obliga a una coordlnaci6n 
lnterinstitucional permanente entre las univenldades, grandes empreaas que encabezan la 
transformaci6n productiva, organismos públicos a cargo de la planlflcaci6n ealratégica y de 
las pollticas Industriales y centros de Investigación con alto grado de excelencia 
académlca•.(tOD) 

"Dicho proceso, de lransformaci6n producliva con tqrlldnd, sólo podrA obtenerse en la 
medida que los palles de la región se conviertan. aceleradamente, en aocledades capaces de 
producir y aplicar el conocimiento que proviene de las actividades del 1 y D 
(lndustrlallzaci6n y deaarrollo), al mismo tiempo que aumentan su dotación de capital 
humano y que mejoren la calificación de sus recunos cienUficos, profesionales y técnicos". 
(101) 

Otro concepto antes mencionado y que vale la pena recordar es la auloprtparaci6n del 
estudiante a nivel superior, por lo que se le deben dar las bases para que aprenda a aprender 
y a Investigar, de eata manera sabr6 que el conocimiento ea continuo y para siempre. 

(91)/&-
(99) "llnpide Fidel o Dih!Clor Clenerol de lo UNESCO", Gm!IU In-/, Lo Habano, lo. do !obrero de 1995. p.13 
(100) Gon:lo del Portol, J. y Almuiftu Rlwro J. L., op. di., p.160. 
(101) Cfr.lkunner Joté Jooquln, op. clL, p.166 
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El trabajo Independiente es un método de ensellanza fundamental en la Educaci6n 
Superior Cubana en el cual "' apoya el profesor para facilitar el logro de loa objetlvoa en el 
proceso de la ensellanza y la iwloprtpal'adán es una tlplflcaci6n de este tipo de trabajo. Eata 
autopreparaci6n esti dada por el hecho de que es la forma en la cual el estudiante realizll la1 
actividades sin la presencia del profesor y por lo tanto son actividades de car6cter 
irulepnulitnle. No quiere decir que no haya una direcci6n del profesor programada, asl como 
también, vlas que garanticen su cumplimiento.n02> 

"La necesidad de aplicar el trllbojo inllqendimle en la Educaci6n Superior Cubana "' 
hace m61 ostencible cada dla junto al método de soluci6n de problemas como un 
requerimiento de la época y de nuestras condiciones concretas del pala que unlvenalizll la 
ensellanza, en que el estudiante trabaja y el trabajador estudia.• 111n1 

Es necesario incrementar el h6bito de la auloprtpal'ación en loa profesionales, ya que el 
estudio individual y la utilizaci6n de la informaci6n técnico-cienlffica son factores 
indispensabes para la efectividad de este sistema. Por otro lado la plnnificación es la baee para 
dirigir todos los esfuerzos hacia los aspectos cualitativos sin perder de vista la realidad 
econ6mica, social y polltica que vive el pals actualmente. Se necesitan tener prioridades, 
pollticas, objetivos, metas y estrategias en las que se puedan fundamentar las decisiones 
tomadas según se vayan dando las circunstancias, por lo que esta planlficaci6n debe ser cada 
vez con mayor parlicipaci6n: • ... integral, opcional, prospectiva, indicativa y creativa.• 110<¡ 

La arllopreparaci6n debe sistematizarse teniendo en cuenta el desarrollo de las 
habilidades necesarias para la asimilaci6n de los conocimientos. 

La realizaci6n del estudiante como hombre, como sujeto de su auloprtparación, pasa 
por lo problemAtico, por lo cientifico, por la transformación del medio; por lo que, en su 
proceso de aprendizaje, la ensellanza debe ser: Integradora, sin excesiva carga curricular y 
actuando con la realidad misma, " ... aprender haciendo, ser creador, Investigador y 
desarrollar el pensa~iento, ( ... )formar valores y sentimientos". 110SJ 

Dadas las circunstancias por 1.s que ha pasado el desarrollo de la Educación Superior, 
la tendencia de ésta es la de integrar en una sola concepción las funciones de la doc:enci8, 
(pregrado y posgrado), la lnve11igadón y las actividades de actaalfzadón (extensión 
univenltaria), 1in perder de vista el sector de la produccion y los 51!r11lcios. 

(102) Cfr. Uo'"' Felj6, Ma. d•I C.y Mmdez o.tgodo, E, op. di., p.1116 
(103) IKI., p.1115 
(1111) Almull\u Rivera, J.L,.op. dl, p.11111 
(105) Torrn HemAndu, M. y Alvar"' de Z.yu, C. M., op. di., p.115 
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Como ejemplo de una de las acllvldades de exlensiOn, en el afto académico anterior 
(1993-91), se organlzO la Uniwnidad ü Vnano ü la Habana la cual se enfoca a lograr la 
excelencia de los profesores ofreciendo aproximadamenle 180 cursos en todo el lerrilorio 
cubano y esUn en proyecto alln m61 para el verano de esle afto (1995), los cuales no sOlo son 
ofrecidos a los profesores nacionales sino también extranjeros.11 .. 1 

Las reslrlclones de los recunos materiales causadas por las dificlles condiciones 
econOmlcas d-celerO el ribno de avance de la acllvldad clenlffico-invesllgativa. Sin 
embargo, el trabajo se sigue d-rrollando y se conllnuan definiendo los objetivos 
prioritarios para ser investigados. Se le ha dado una importancia muy valiosa al • ... papel que 
desempefta el posgrado y se ha trabajado en la planeaciOn de nuevas especialidades a esle 
nivel colaborando conjuntamenle con los productores. Se han definido nuevas maestrlas 
acordes con las exigencias de la vida actual.• 1101J 

• Haber logrado que lodas las escuelas sigan funcionado en tan diffciles condiciones y 
con mayor calidad es sin duda el mérilo fundamental de la educación en el pals en el allo que 
comienza (1995) unos 17,000 maeslros pasar6n cursos de superación a llempo completo con el 
fin de perfeccionar el trabajo en las aul11. • 11001 

En ft!Sllmen, parecen exisllr suffclenles elemenlos para afirmar que se ha sido 
consecuente con la orientación trazada por JOStl MARTI PEREZ: 

"Debe ajustarse u11 programa de educació11, que comie11ce e11 la escuela 
de primeras letras y acabe e11 u11a U11iversidad brilla11te, útil, e11 acuerdo co11 
los tiempos, estado y aspirado11es de los países e11 que se e11se11a" 

~ UntvmidM dt Vtnno de la H•,,,,,,., op. cit., 39 p.; Otros proyectos cducaclnn1lcs tlevdo1 a cabo en 
la tala ton lot Consn->1 de Pedagogfa que• vienen ret.lizando desde 1986, con una ainlld.d considerable 
de profno,.. porlldpontn, oobre todo de lallno1mérica. 

(107) 1.11 U-"' CNlw, r..i.,.p ·95, op. di., p.37 
(108)Zoo111.Gnit .. 1n,,,_~ 11 deenerode1995, Lo Hab>no, p.4 
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CAPITUL0:5 
CONCLUSIONES 

No obstante los esfuerzos que los cubanos han realizado en el orden 
económico y social en los últimos treinta años, Cuba sigue siendo un pafs 
subdesarrollado, con serias y agravadas carencias materiales, sobre todo 
después de la calda del llamado bloque socialista. 

Sin embargo el sistema educativo implantado desde la Revolución en 1959, 
ha sido todo un éxito y Cuba se ha llegado a colocar, por sus investigaciones 
científicas, en una situación privilegiada entre los paises latinoamericanos, lo 
que demuestra que si ha habido un avance muy importante en dicho sector 
siempre apoyado totalmente por el Estado. 

Igualmente nada se hubiera logrado sin una base ideológica dada por los 
pensadores del siglo pasado, que sentaron los objetivos para un futuro Sistema 
Nacional Educativo, sin un apoyo del pueblo cubano en general y, sobre todo, sin 
una organización gubernamental que, no sólo facilitó los recursos materiales 
que fueron muy cuantiosos, sino que además dió prioridad a los asuntos de la 
educación. 

Sin ese empuje tan necesario, un pals subdesarrollado no habrla 
terminado con el analfabetismo y retraso educativo como lo ha hecho Cuba, lo 
que también manifiesta la importancia del Estado en las decisiones de gran 
trascendencia para una nación. 



Por otra parte, la misma población ya instruida va exigiendo y reclamando 
la ampliación y mejoramiento constante del Sistema Educativo Nacional. Es una 
Sociedad donde todos tienen las mismas oportunidades de estudiar y donde la 
calificación obtenida es el único requisito para el progreso individual, que sólo se 
ha visto afectada por los acontecimientos de los llltimos cinco aftos que han 
agravado la ya deteriorada situación económica. 

Puedo afirmar con satisfacción que la hipótesis planteada quedó 
demostrada con el desarrollo de los diversos componentes estudiados, tal como 
se expone en el presente trabajo. Ello fue un resultado de una investigación 
bibliográfica, y también hemerográfica que sustentan ampliamente lo planteado. 
Fue interesante, as! mismo, comprobar por observación directa algunos de los 
elementos tratados en el presente trabajo. 

Las realizaciones en este tunblto, cuyo exponente superior lo constituyen 
los grandes éxitos cientfficos, evidencian la importancia de concebir la 
educación como un sistema, cada uno de cuyos eslabones resulta vital. Frente a 
esta realidad, han fracasado los intentos de Estados Unidos de vencer a ese 
pequeflo pals por vía del bloqueo. 

El esfuerzo educacional de más de 30 años y sus indiscutibles logros han 
devenido un arma de resistencia frente a los intentos de intervenir en la 
soberanla cubana y un medio para burlar los efectos de bloqueo, gracias a los 
ingresos que aporta la actividad científica. 

As! mismo se comprobó que desde la Campa1ia de Alfabetización el 
compromiso educativo se vió generalizado y apoyado por todo ciudadano, por 
lo que ahora todos ellos gozan de los beneficios de dichas investigaciones 
cientlficas, que sólo se han visto mermadas (pero no cesadas) por ese bloqueo 
totalmente absurdo en pleno siglo XX y, por lo que se puede pronosticar, 
continuará hasta que los mismos Estados Unidos se den cuenta que no es 



posible vencer a una nación preparada que desea ser libre y soberana y que, 
ademAs (económicamente) podrían ver perdido un mercado viable a sus 
inversiones. 

En cuanto al principio estudio-tr11b11jo ha sido y será el sustento de los 
diferentes subsistemas educativos, ya que el preparar al hombre para la vida y 
para su tiempo, nos lleva a reflexionar cuan verdadero es el posser una 
formación teórica bien fundamentada y poder aplicar realmente los 
conocimientos obtenidos y ajustados a los cambios tan rápidos que va exigiendo 
la dencla y el mismo desarrollo social. 

Esa acelerada evolución en los conocimientos cientfficos debe ser, y es, 
aprovechada por los profesores y los profesionistas, los primeros por vocación y 
compromiso, y los segundos por formar parte del proceso productivo, 
determinante en el bienestar y progreso nacional. La actividad cognoscitiva no 
sólo es tomada bajo el aspecto cuantitativo sino también cualitativo, y la 
Educación Superior juega un papel fundamental en todo este proceso que se inicia 
en los círculos infantiles, como ha sido expuesto a lo largo de la presente 
investigación. 

El siglo XXI resulta todo un reto para el pueblo cubano y su modelo 
educativo, por lo pronto, el Sistema ha reflexionado en la importancia de 
integrar, la docencia a la producción y a la investigación en base al concepto perfil 
11mplio. 

Este concepto implica una sólida preparación en las ciencias básicas 
vinculadas a su futuro objeto de trabajo, as! como el dominio de una 
metodologla que permita una mayor versatilidad de las funciones que deberá 
ejecutar como profesional y que es de gran trascendencia; as! mismo 
proporcionará una mayor flexibilidad laboral para poder afrontar los cambios 
que determine el desarrollo socioeconómico del pals y asimilar los logros de la 



constante revolucl6n clenlffico-técnica; dicho concepto no sólo se aplica a nivel 
prtgndo sino también en el subsiguiente, implicando una continuidad dentro 
del mismo subsistema. 

En las actuales condiciones tan diffclles econ6mlcamente, la calidiUl de la 
Eduaición Superior, los métodos de enseñanz¡¡ y el perfeccioMmiento de los planes de 
estudio son bAsicos para fortalecer el ideal proceso de integrad6n: docenci11-
producción-irrvestig11ción. 

Por todo lo antes expuesto se sugiere, a todo aquel interesado, analizar el 
Sistema Nacional Educativo de la Repáblica de Cuba, con la finalidad de 
retomar aquellos aspectos que sean susceptibles de ser aplicados al Sistema 
Mexicano en dicho sector, que aunque los dos países posean caractelisticas muy 
distintas, habrA sin duda conceptos muy valiosos que podrian, repito, ser 
retomados. 

"La educadón ha de dar los medios de resoloer 
los problemas q1ie la vida 1111 de presenlllr. Los 
grandes problemas humanos son: In consmiaci4n 
de la existencia, -y el logro de los 11iedio5 de hacerla 
grnla y padfica." /osl Mari(, 
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APENDICE A 

PRESUPUESTO EN ED'lJCACION 

Allos Miles de Pesos 
llJOMIS 3,751.1 
1910-11 4,140.5 
1920-21 10A23.1 
1930-31 14,122.3 
194041 11,573.7 
1950-51 51,994.1 
1957·58 79,415.6 
1958-59 76,7-.-
1959-60 83,713.6 
1965 260,399.4 
1970 351,082.4 
1973 643,508.6 
1974 728,791.0 
1975 808,500.0 
1976 978,500.0 
1) Cifro 1¡usi.d1 del Plan 
b) Cifra lnldll del Pion 

Años Miles de Pesos 
1977 1,047,948.5. 
1978 1,156,834.3 b 
1979 1,272.162.2 b 
1980 1,340,800.0 b 
1981 1,349,1-.· 
1982 1,494,4-.• 
1983 1,596,7-.-
1985 1,690,4-.-
1988 1,766,4-.-
1989 1,788,-•• 
1990 1,748,-·.· 
1991 1,646,3·.· 
1992 1,542,5-.-
1993 1,443,4-.-

Fuente: Algunos 114/os scbrt I• tducación m C11'1a, MINED, La Hahana, 1980 p. 24: Ptdagogf• 1986, Conferencia: 
9DeNm>Uo de r. Educación en Cuba", La Hahana, p.63; Ptdagogia, Tr4bajo ... óp.cit., La Habana, ed. Pueblo y 
Ed:ucadón, 1984, p.456; Cub11: Organi:.adón de la Educoción, 1983·85, XL Conírrrnda Internacional de Educación, 
OIE Ginebra Sulz.o, 1986, La H1bana, MINED, p. 15; C11b.: Org•ni:oción de lo Ed11coción, 1989-92, MINED, 
p.18; St11tútiail YtQl'borok, UNESCO, p.4-10. Las cifras difienm de manera no 11tr,niíkaliva, !lcgún la fuente. 



APENDICE B 
JQS2 MARII P2REZ (1853-1895). Naci6 en la ciudad de la Habana, hijo de don 

Mariano MarU y doila Leonor Pérez. A los 17 ai\os siendo todavla un adolescente, es 
condenando a 6 ai\os de prisión por sus ideas independentistas y obligado a desempellar 
trabajos forzados. Un ai\o mú tarde, en 1871, es deportado a Espai\a, donde termina sus 
estudios de Derecho y Filosofla, y Letras, es en ese pals donde publica valioso documentos 
sobre la historia pollllca de Cuba. A ralz de la amnistía decreblda al producirse el Pacto del 
Zanjón en 1878 111, regresa a su patria pero vuelve a ser deportado por sus actividades 
revolucionarlas. Se dedica a viajar por Europa documentindose acerca de la realidad e 
historia de América Latina. 

Comprendió la necesidad de un partido que llevara a las masas al triunfo de la 
revolución, por lo que tenla que trabajar con " ... tenacidad, valentía moral y herolsmo sin mis 
que con su Inteligencia, convicción y razón ... " (l); asl formó el Partido Revolucionarlo Cubano. 

Su fin inmediato era el de lograr la independencia de Cuba y Puerto Rico y asl poder 
instaurar una República. Pretendla impedir que los Esbldos Unidos se apoderaran de las 
Antillas, y se expandieran por toda América.(3) 

El 25 de marzo de 1895 firma con Máximo Gómez (General cubano del Ejército 
Uberbldor) un documento llamado El Mn11ijiesto de Monteaistl el cual daba a conocer el 
car6cter y finalidad de la guerra Iniciada ese mismo ai\o. El 11 de abril desembarcaron las 
fuerzas independentistas en las costas orientales (en "Playitas") (4), y en un lugar llamado Dos 
Rlos, el 19 de mayo, Martl cae en el campo de batalla luchando bosta el último Instante por la 
Independencia de su pals y por los pueblos latinoamericanos. 

Su legado a la educación, no sólo cubana sino para muchos paises, sobre lodo 
latinoamericanos, es totalmente indiscutible. Sus escritos fueron muy valioso, más por su 
profundo contenido filosófico y libertador, que por sf mismos. 

(1) Vi4.N'P'•11 
(2) 8iogr•fi111, a.n.,!l.e., Primer Congrot0 dc1 P.C.C. 
(3) 56nchcz Rchollcdo, Adolfo, Castro Rrn:, Fidel, LA rttrol11ddn cubann, 195.l/1962, M6xlco, cd. Ero, Sa. edición, 

1983, pp. 609.610 
(4) lbfdtm. 
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JOSE AGUST!N CABALLERO (1771-1835). Calificado como "padre de la filosofla 
cubana", fue el primero en combatir el estéril escolasticismo desde su c4tedra en el seminario 
de San Carlos. Fue portavoz de la clase social en desarrollo que exlgla reformas en la 
economla, polllica y en la educación clenllflca. Asl mismo fue miembro activo de la Sociedad 
Económica de Amigos del Pals. 

Tlo de José de La Luz y Caballero. Redactó ordenanzas disponiendo la creación de 
escuelas gratuitas para niños desvalidos. Escribla en: "Pnptl Pni6dico" (periódico de la 
Habana que duró de 17911 a 1805 con ese nombre, posteriormente fue llamado ./\viso y en 1810 
ee llamó DÚll'iO) donde plasmaba su preocupación por la educación del pueblo cubano y, de 
la mujer en particular, afirmaba: "tienen -dijo- los mismos derechos civiles que el hombre, y 
si ele es m4s fuerte, lo es para protegerla no para oprimirla" (5), por lo que fue periodista, 
sacerdote, maestro y filósofo. Ternevol lo calificaba como llltlmo escolblico en el sentido del 
1iglo XVlll y filósofo en el del siglo XIX. t•l 

JOS~ DE LA LUZ Y CABALLERO ( 1800-1862). Nacido el 11 de julio en la segunda 
mitad del siglo XIX en la Habana. José Cipriano Pió Joaquln de la Luz y Caballero era su 
nombre completo, hijo de Don Antonio de la Luz y Poveda, Teniente Coronel de Milicias y 
Regidor perpetuo del Ayuntamiento de la Habana y Doi\a Manuela Teresa de Jeslls 
Caballero, sobrina de José Aguslln Caballero. Fue educado en un hogar donde el 
escolasticismo estaba muy arraigado, sobretodo en cuestiones religiosas. 

Comenzó sus estudios secundarios en 1814 en una escuela del Convento de San 
Francisco, cunando filosofía y lalln: tres ai\os mb urde se graduó de bachiller en Artes, no 
sin antes ser examinado en la Real y Pontificia Universidad de la Habana. 

En mayo de 1819 fue admilido a las Primeras Ordenes Generales para sacerdote, asl 
.como las Cuatro órdenes Menores y la primera Tonsura (7). Al siguiente ai\o ingresó al 
seminario de San Carlos y San Ambrosio estudiando al mismo tiempo la carrera de Leyes. 

De 1824 al 26 fue profesor de filosofla en el seminario de San Carlos. Para él la 
educación tenla que convertirse en el motor Impulsor del progreso social, y daba a la 
pedagogla " ... un fundamento teórico metodológico general de carácter cienllfico''.1e1 

(5) Gordo Galló, G.J., &.¡uqo .. op. ciL.,p. 27 
(6) Temevol o.e. úr filot0J!a'" C1dm, 1790·1878, p.104 
(7) Chlivez Roddguez, Justo A. Del idmio pedagógico dt fosi dt la tu: y Cn!Jnlltro (1800·18fil) t pp.23-24 
(8)1l11J.,p.157 
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Para JCIR de la Luz loa m~os eran el alma de la enaellanza, por lo que defendi6 el 
mftodo explicativo (a61o para algunas materlu) , como llnlco que desarrollaba la reflex16n 
captcltando a1I al estudiantado a pensar. De la Luz consideraba el mflodo como: • ... 
Instrumento que combina el orden con que han de estudiarse lu materias que 
neceoarlamente ha de abrazar un ln1tltuto de ensel11nza en el cual ha de suponerse un objeto 
dado'(9) 

En 1831 regres6 a 11 Habana despufl de haber vivido en los Estados Unidos y haber 
viajado por Europa y en ese mismo afio fue nombrado miembro de 11 Coml1i6n Permanente 
de Lileratura; en ese mismo afio escrlbl6 un arlfc:ulo en la Revista Bimestre Cubana: "Revista 
de loa ex4menes generales de las escuel11 y colegios de esta ciudad". Ingresa , al Igual que su 
Uo 111 Sociedad Econ6mlca de Amigos del Pals. 

Fue Presidente por tres alias (1839-12) de 11 Secci6n de Educacl6n de la Sociedad 
Palrl6tlca. Al 1110 siguiente vl1j1 a New York y despufl a Francia para restablecerse de IUI 

padecimientos. En 1848 funda el colegio El Salvador dejando Invaluables principios 
reformistas educativos plasmados en el llamado: 'Tatnmtnto Ptdngdgic:o'. All mismo 
afirmaba la Importancia de no aprender "... de memoria llnlcamente; es necesario 
comprender para saber; adquirir conocimientos, no retener palabras: hay que aprender 
pensando ... " (ID). Finalmente muere el 22 de junio de 1862 después de v1rlo1 ali os de sufrir su 
enfermedad. 

FELIX V ARELA Y MORALES (1788-1854). N1ci6 en la Habana el dl1 20 de noviembre 
de 1788 111¡ en 11 familia de un oficial espallol, aunque estaba destinado a seguir la carrera 
militar prefirió la ecleslAstlca por lo que decla: 'Prefiero convertirme en soldado de Jesucristo, 
por que mi deseo no es el de matar hombres, sino salvar sus almas' 02¡ • Fue sacerdote y 
filósofo, profesor de la Unlvenidad de la Habana, Inaugurando las cAtedras de Derecho 
Polltlco y Flslca Experimental. 

Ejerció una Influencia muy significativa en el desarrollo de la nacionalidad y cultura 
cuban11. En el seminario de San Carlos reemplazó a Caballero en la dtedra de Fllosoffa y fue 
autor de "Cat't~ a Elpitlio". Primer gran combatiente revolucionarlo del sector de la docencia, 
ya que José Aguslfn Caballero no rebasó el marco de las reformas. Fue, seglln sus alumnos, el 
• mb sabio y el m'9 virtuoso de los cubanos' (13). 

(9}ii;j; Luz y Cabollero, Jolll!. f:oallol E4-fivof, p.69, T.I, diado en Ch6 .. z R. Juoto A., op. di., p.57 
(10) En el libro de Temevot, o.e. oe menciono como olla de nocimlenlo' 1787, op. di., p.109 
Clt)Tmww>t.op.dt.,p. no 
(12) Como C.116 C.J., B""lwfo .. ., op. dt., p.30 
(ll) IWlgorlo '16, op. dt., p.70 
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ENRIQUE rostl VARONA (1849-1933). Polltico y escritor nacido en Puerto Prfnclpe, • 
hoy Clm1glley c•7l· Fue profesor de cinco generaciones y enfrentó al verbalismo y al 
form11ismo de la enseñ1nza, abogó por el método clenliflco, la observación y la reHe>dón. 

Varona aflrma!M que ' ... una unlver1idad deben ser talleres donde se trabaja. no 
ll!atro donde se declama". Asl mismo afirmaba que los profesores debfan ser 'hombres 
dedlc1dos a ensellar cómo se aprende, cómo se consulta, cómo se investiga; hombres que 
provoquen y ayuden el trabajo del estudiante ... ' c111 

Afirm1ba: "La Unlver1idad (se ha) (sic) encerrado en un circulo demasiado estrecho 
para las exigencias de la vida moderna'. 0•1 

En 1880 autorizó (como Secretarlo de Instrucción Pública) la creación de institutos y 
de escuelas primarias. Sus aspiraciones eran que el !Mchillerato fuera una etapa previa para 
RgUir estudios superiores y al mismo tiempo para proporcionu una cultura general, por lo 
que lo redujo a cuatro cursos de cuatro asignaturas cada uno, con el fin de que el alumno 
aprendiera lo que necesitaba de verdad.1201 

Durante los primeros años de la República neocolonial describla proféticamente lo 
1iguiente: 'Nos encontramos en la trlslisima sltu1clón de que hay que aumentar 
considerablemente el número de aulas, comprar mobiliario, construir escuelas, etc., y no hay 
ni habr6 durante algún tiempo, un centavo que invertir en eus perentorias necesidades (sic)' 
(ZI) 

En 1900 se Iniciaron la "reformas de Varona', en donde se seilalaba la necesidad de 
que los estudios universitarios estuvieran m6s a tono con los requerimientos de la nación; asl 
mismo, tener una ensell1nza prAclica y experimental e Incrementar la planta docente y la 
matricula estudiantil. 

Varon1 fue el m6s grande representante intelectual de la generación que luchó por la 
Independencia nacioml, se distinguió por luchar contra la llranla Machado junio a los 
estudiantes universitarios. Fundador de la: &!!isla C11bann. Por su preparación llegó a ser 
Vicepresidente de Cuba (de 1912 a 1916). 

~ iw.,o,t<o Enr/,¡"" /Oll v.,.,.,, Bimvmido, u., folleto del MINED, 1981, r.11 
(18) Cotcfa, Colló, G.J .. /lo"!"'/o .. ., op. di., p. 52 . 
(19) IA E41- Suptrior m C1d», 191W, op. cit., p. 11 
(20) Qudo Colló, G.J., IWlnrc. 
(21)-. op. di., p.213 
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IUUO ANTONIO MELLA (1903-1929). Nace un 25 de marzo en la ciudad de la 
Habana, hijo de C.ecllia Mac Partland y Nlcanor Mella quienes lo registraron con el nombre 
de Nlcanor Mac P1rtl1nd. 

Ingres6 a 11 Universidad en 1920 1221 en donde estudi6 Derecho, Ped1gogf1 y fll090ffa 
y Letras; sobresali6 como rebelde dirigente estudiantil. Forja su pensamiento en las Ideas 
revolucionarlas de Martf, asl como en 11 teorla m1nd1talenlni1ta. 

Creador y redactor de la revista "Alma Mala", también luch6 por la reforma 
universitaria y 1ellll1ba lo siguiente: "En lo que 1 Cuba se refiere es necesario primero una 
revolucl6n social para hlcer una revolución universitaria" 12'!. por lo que, por su manera de 
penar y actuar, lleg6 1 ser presidente de la Feder1ci6n Estudiantil Universitaria (FEU) en 
1923. 

En ese mismo 11\0 org1nlz6 el Primer Congreso Nacional de Estudiantes por lo que, en 
dicho Congreso se pronunció por la ensellanza laica, la lucha antilmperialllta. la revolucl6n 
social y el apoyo al reconocimiento de la entonces naciente Uni6n Soviética. Fue organizador 
de lm comllñ de solidaridad con la URSS, formando un grupo estudiantil llamado 
"Rmallaci6n". Con el apoyo de estudiantado logra fundar la Universidad Popular "José 
Martl", el primer Partido Marxista-Leninista de Cuba y la Liga Anti imperialista. 

A Inicios de 1924 lngres6 al grupo de comunistas de la Habana de Csrlos Balillo, 
llegando a publicar un folleto polltico llamado: C11ba: 11n pnfs q11t n11nm ft1t librt.(241 

Es detenido por personal del gobierno de Gerardo Machado, pero es dejado en 
libertad por protestas populares organizadas por Enrique José V aro na. Posterionnente viaja a 
México en donde es asesinado el to. de enero de 1929 por • ... esbirros a sueldo del tirano 
Gerardo Machado y convertido desde entonces en sfmbolo y bandera de la universidad y del 
pueblo". (25) 

FIDEL CASTRO RUZ. (1927· ). Nacl6 un 13 de agosto en el Barrio de BlrAn Mayarl al 
Oriente de la Isla, sus padres fueron Angel Castro Arglz y Lina Ruz GonzAlez. Siendo at1n 
estudiante de Leyes llegó a ser presidente de la FEU, tomó parte en la no exitosa expedición 
de Santo Domingo. Participó en el Bogotazo en Colombia militando en el Partido Ortodoxo 
que dlrlgla Chivas. 

¡u,¡¡;;¡;;;;tlcov, op. cit., p.49. 
(ZJ) a......,.. &n., u., Primer CongrelO del p.c.c. 
(24) Kole.ulcov, op. cit., p. !O 
(25) ta E4tacidn S.,...,. en Culo, CRfSALC· UNESCO, op. cit., p. 3 
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Tru haberR p,_ntado en la Corle de Justicia de Cuba para ac11111r a Batuta por el 
golpe de estado de 1952, y al no haber respuesta positiva, decld16 atacar, junto con otrol 
j6venet, el cuartel Moneada de Santiago de CulHI el 26 de julio de 1953 • Varios de 1u1 
compalleros murieron. pero él 1e refugl6 en las montaflas, aunque m's tarde fue aprendido. 
Fue incomunicado por 76 dla1 y juzgado en el Hospital Municipal de Santiago. 

Se defendl6 a 11 mismo en calidad de abogado con su famosa obra: ÚI Historia me 
llblolvtrd, en la cual !ruaba el proceso de la Revolucl6n y donde culpaba a Martf de aer el 
autor IJ\lleleclual del aaalto al cuartel.<26l 

En au obra Fldel 1e referla a la educacl6n en estoa llénnlnos: "¿En un campo donde el 
guajiro no es duello de la tierra para qué 1e quieren escuelas agrfcolas? ¿En una ciudad 
donde no hay industrias para qué 1e quieren escuelas técnicas e Industriales? Todo es" 
denlro de la ml1ma l6glca absurda: no hay ni una cosa ni la otra. En cualquier pequefto pa1s 
de Europa existen m's de 200 escuelas ~leas y de artes Industriales; en Cuba, no pasan de 
aela y los muchachos salen con sus Utulos sin tener donde emplearse. A las escuelltas p11blicas 
del campo asisten descalzos, aemldesnudos y desnutridos, menos de la mitad de los nlllos de 
edad escolar y muchat veces es el maeslro quien tiene que adquirir con su propio .ueldo el 
maledal neces1rio. ¿Es asl como puede hacene una patria grande?'. t2'l 

Fue condenado y enviado al penal de la Isla de Pinos con olros compalleros por 20 
meses; posteriormente fue liberado y desterrado. Se lnstal6 en México donde conoció al Che 
Guevara que le ayudarla a cumplir sus Ideales. Fue aqul donde redacl6 su 'Corta de México" 
(en 1956) prep1rando la lnvatlón libertadora. 

S.116 del Puerto de Tuxpan en un yate llamado 'Gmn111n• junto con 82 compafteros y 
desembarcó en la playa de las Coloradas al suroeste de la Isla. El yate y su lrlpulaci6n debla 
haber llegado el 30 de noviembre de ( 1958 ), pero por determinadas causas 1e relrasaron, 
siendo esperados por los ya Informados enemigos. Pese a las adversidades, logro escapar 
dirigiéndose a la Sierra Maestra donde empezó a organizar la guerra de guerrillas. 

Decidido a luchar por la revoluci6n y, apoyado por el campesinado, entra en accl6n el 
to. de enero de 1959, 1e dirige primero a la ciudad de Santiago y pocos dlas después a la 
ciudad de la Habana. 

~ Culro Fidel, lA Hialorlo .,.,holvml,edldones Pollticn, ed. Clencio•Sodal.., 1975 
(27) ""'·· pp.37-38 
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Inició su trabajo social con la Reforma Agruia y al siguienle ailo (1960) formuló la 
Primera Decl.ración de la Habana. En 1961 seilaló el caricler socialista de la revolución 
cub.lna y en ese mismo afto derrotó a las fuerzas norleamericanas en Playa Gir6n. 
venciéndolos en tan sólo 72 horas 1111. 

En cuestión educacional, en 1961, organizó la Cn111pm1n de A/fabelizndán, con la cual la 
isla quedó pr4cticamcnle sin analfabetos, labor c¡ue fue reconocida por la UNESC0.1291 

En la década de los 70 Castro decidió apoyar a Africa y algunos paises 
latinoamericanos, envi,ndoles contingenles de médicos, profesores, etc. 

Actualmenle suslenla el cargo de Comandanle de Fuerzas Armadas, Primer Ministro , 
Presidenle del Consejo de Ministros, Presidenle del Consejo de Estado y Secretarlo General 
del Partido Comunista Cubano. En 1979 fue elegido Presidenle del Movimiento de los Paises 
No-Alineados. (JOI 

Comprometido con la Educación, Fidel Castro ha promovido congresos 
inlemaclonales c¡ue se llevan a cabo en la Isla a partir de 1986, siendo en febrero de esle afio 
(1995), el cuarto y m6s recienle: Congreso Lalinoamericano de Pedagogía '95, en donde 
participaron educadores de América Latina, el Caribe y Espaila. 

i2i)ii;;;; Mll CrandeL Enddoptdi• Biagrdfiai Un'-1, vol. VI, p. 38 
(29) VIL..,.. 2.2.1 
(30) /NI., p. 39 
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APENDICE C 

COLABORACION EDUCACIONAL DE CUBA 
(Desde 1973 hasta 1989) 

De 19'13 De 19'13 
a 1985 a 1989 

Total 22,229 25,342* 
Prlnci.,ales Paises 
Nicara2ua 11,380 11,758 
AnRola 8,778 10,661 
Mozambiaue 904 1,098 
Elionfa 273 315 
Santo Tomé v Prfncioe 217 315 
Guinea Bissau 119 248 
Guinea Ecuatorial 120 ... 
•Es .. cifra .. el lo .. 1 c¡ue lui prn .. do l!908 .. rvldos. 
En 19'JOla dfr11oi.l era deD1enoo de mil 

Fuenle: -tnfer-"°""t.trluaicfdnmCul>ll. Mlnltlerio deEducoddn, 
Petbgogfa '901 Lll Habana. Encuentro de Educ:1domt por un mundo mejor. 
1990, p.129; Ptilirgop 1986, Conlerendll 'Desarrollo de la Eduaoddn en 
Cubo', Minlltetto de Educaddn, i.. H.i..no. 19116, p.62; SolatAr Cullfmz. 
Alberto y P41'U Coldd~ Vktor, Vi•idn d• Culo, Ed. Polllloo, La H..,..., 19119, p.132; 

Ver •Pat1et1 en loa que Cuba ha ptn1ado colllbor.d6n MfdlO!I•, (de 1963 1 1994), 
Gnn11u lnfmiltdtmll, 16 de noviembre de 1994, p.4 
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APENDICE D 

MATRICULA POR NIVEL DE EDUCACION 
Unidad: Miles de alumnos 

Nivel de Educación 1958-1959 1970-1m 1980-1981 1989-1990" 1990-1991 
Total U 811.3 2,392.5 3,340.0 2,726.9 2,675.7 
Cfrculos Infantiles - 47.4 91.7 149.3 157.0 
Preetcolar 91.7 134.2 123.7 144.7 166.3 
Primaria 625.7 1,530.4 1.468.5 885.6 887.7 
Media 2\ 88.l 272.5 1,146.5 1,073.1 1,002.3 
&-=ial ... 7.9 28.6 54.4 59.0 
&cuelu de Oficios - 48.4 14.6 20.1 19.6 
Adultos - 316.6 277.0 141.7 133.5 
Su11erlor 2.1 35.1 200.0 272.7 265.6 
Otros 3.7 - 0.3 0.3 0.4 
Nar AS: 1) p.,. halllr el lot.I, 1e Je ha deteontado • drculo1 infantilet la m11lt1cul11 de prencolar por estar 

incluida en dicho nivel. 
2) Incluye la m.trtcula de otros organismos. 
... O.to no disponible 
• Cifru 1ujetu a revisión 

1991-1992 
2,5558.8 

149.9 
147.6 
917.9 
912.2 
63.0 
21.6 

129.1 
240.8 

0.3 

Fuenle: ,,,.,,. lnjomuld6n sobrt I• rduald6n tn CuN, Mlnilterio do Educodón, Lo Habana 1990, p.114; Cuba: 
Orgllli:uid6n ú lo rduc.d6n, Informe de r. RopúbUco de Cuba • lo XLIII Cnníornndo lnleft14donol de 
Educación, MINEO, Lo H1bono, 1992. p. 41. 
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APENDICE E 
GRADUADOS DE EDUCACION TECNICA Y PROFESIONAL 

Y EDUCACION SUPERIOR 

Ai\os Escolares T&ruca y Superior 
Profesional 

1958-59 a 1964-65 26.7 9.1 
1965-66 a 1969-70 43.3 14.0 
1970-71 a 1974-75 67.5 22.9 
1975-76 a 1979-80 194.9 62.1 
1980-81 a 1984-85 411.8 108.3 
1985-86 a 1988-89 316.8 116.4 
TOTAL 1,061.0 332.8 



APENDICE F 
BECARIOS EXTRANJEROS EN CUBA 

Ai\o Escolar 1989-90 

Total de Becarios 24,534 
Extranjeros 
Pafses con mayor 
número de 
estudiantes 
Anstola 5,674 
Mozambiaue 3,258 
Nicara2t1a 2,461 
Sahara 2,190 
Etiopfa 1,616 
Zimbabwe 1,083 
Guinea Bissau 1,048 
Ghana 1,023 
Congo 923 

F ... tw: Brrw ~ '°""'" f.41- m Cubo, MINED, La Hobana,1990, r.30. So bulCtl la tnformaci6~ mbreolros .,.._del mundo, poro 161o • ob1u"6 de Alriai 
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APENDICEG 
CENTROS DE EDUCACION SUPERIOR (CES) 

Unlvenldadn 
Centros Univretltarios 
Institutos Superiores: 

6 
1 

Politknlcos 3 
Agropecuarios 3 
Pedagógicos 12 
Instituto de Diseno Industrial 1 
Ciencias Médicas 4 
Cultura Flsica 1 
Am 1 
Relaciones Intemaclonales 1 
Instituto de Ciencias y Tecnologla Nucle.11res 1 
Escuela Superior del PCC. · 1 
Facultad Independiente 1 
Militares 8 

Total 44 

Fuente: HemAndez Vargu.SllViO, La u.-,. CliN, Cuno 1m.11194, MllS, IAHano, 199f, p.l; lA U-,. CllÑ, 
Podagoglo '95, MINEP, IA Hobono, 1995, p.:!8; r.. f.4- m Cuh, 199'1, MINED, IA Hobo no, p.21. 
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APENDICEH 

ESTRUCl'URA DE ESPECIALIDADES Y ESPECIALIZACIONES 

1977-19711 19M-1915 
Gru- Eapeciolldodn Eopociolluciones Eapoctolldodcs Eap«iollPctonn 

1 Coolog!o. -.... -. Mlnorio y 5 8 4 o 
lllinetgfllco 5 4 4 o 
~~--- Con11rucc10n de 1 2 2 o 

lnorlo 

·~-~u11r1au-y 5 2 4 o 
lmlc:o 

VElectnlnl~ 4 
Autornatiraci6n y 

3 5 o 
Comuniatdones 
VITramporte 4 o 2 o 
VII Col\llrued6n 4 7 6 4 
VIII Producddn 6 
A--·-~• 

5 7 o 
IXSconomfa 11 5 8 4 
X Salud Pública y Cultura 
fllica 

5 11 5 14 
XI Cienctu Nolw.les y - 10 22 14 o 
XII Clenclu Socioles y 13 21 12 17 
Humanflllcu 
Xllll'edogoglo 39 15 28 5 
XIV Arte 3 24 3 26 
XV Eopedolidodcs 
M!Uo.ret 
TOTALES 115 129 104 70 

NOTA: IA reducd6n en la cantidad de etpecilll.r.adonn responde a la necesidad de que loa gnduadot 
tengan perfiles mb amplios que let permjlan adecuarte a lot requerimientos del ~(1. 

Fuenla: IA E4iad6n Suptrlcr m Cuba, MES, Lo Habona 198l, p.59. 
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APENDICE 1 

MATRICULA POR SEXO Y NIVEL DE EDUCACION 
Años escolares 1980-1981 y 1989-1990 

(En milei de alumnos) 

1~1911 1919-1990 • 
Nivel de Educación Total Hembras " Total Hembr .. 
Total 1l 3,340.0 1,585.0 48.2 2.726.9 1365.9 
Circulas Infantiles 91.7 42.9 46.8 149.3 71.6 
Preescolar 123.7 60.4 48.8 144.7 70.5 
Primaria 1.468.5 698.1 47.5 885.6 423.0 
Media 21 1;146.5 577.6 50.4 1,073.1 556.7 
Es""'"ial 28.6 9.4 32.9 54.4 17.1 
Escuelas de Oficios 14.6 2.0 13.7 20.1 3.7 
Adultos 277.0 121.2 43.8 141.7 79.5 
Suoerior 200.0 73.4 al 48.4 272.7 151.0 
Otros 0.3 ... 0.3 . .. 

NOTAS. 1) Para halt.r el total, se le ha detKXJntado a cfrculos tnf1ntllcs t. m1trfcula de 
prencolar por estar incluida en dicho nivel. 
2) Incluye la m.trfcula de otros organt•mot. 
a) O.to incompleto. 
... Dato no dl1ponlble 
• Cifras sujetas a revisión 

Fuente: Brtw lnforffl«i6n I06rt I• trluatci6n tn Cuh, Minllterto de Educación, lA H.ts.nm 1990, r.116. 

" 50.1 
47.8 
48.7 
47.7 
51.9 
31.4 
18.4 
56.1 
55.4 
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APENDICEJ 
EDUCACION SUPERIOR 

MATRICULA POR RAMAS DE LA CIENCIA 

1919-1990 1990-19'1 1991-1992 
Total Muieres Total Muieres Total Mu-

Tol.llGeneral 272.759 150,981 265,562 149,049 240,805 138,001 
Ciencias Til!cnicas • 38,350 12,181 39,400 13,482 36,100 12,689 
Ciencias Naturales y 7,001 4,178 6,948 4,235 5,820 3,610 
Malem,licas 
Ciencias 10,373 4,664 10,383 4,876 9,586 4,389 
A2ro.--uarias 
CiencllS Económicas 15,464 9,322 13,816 8,719 11,616 7,229 
Ciencias Sociales y 8,102 4,964 7,443 4,714 7,485 4,881 
Humanlslicas 
Cienci11 Peda1t61ticas 115,972 77,347 llt,294 75,161 98,521 69,268 
Ciencias Médicas 37,332 22.953 37,871 23,824 37,673 23/117 
Cultura Flsica 14,201 3,423 17,077 4,128 18,229 4,488 
Arte 923 424 1,041 466 1,034 503 
Facultad Preoaraloria 709 259 231 41 224 43 
Estudios Diri2idos 23,642 11,131 19,792 9,246 14.342 6,900 
Escuela Superior PCC 690 135 307 68 175 24 
"iillco L6oez• 

NOTAS:•1nc1u eRie o Ore Mef.anizadón de la ProduccJOn A ro Ulril. y g y najey g r« 
No• incluyen 101 Centro1de El'IJeft4nl.I. Militar, el lrutltuto Superior del MINT, ni el Instituto Superior de 
CtenciuyT6cnlcuNudeoros. 
lnduye 101 cubana• en el extranjero en las ramu de las dendu correspondientes 

Fuente: l\ltmartu, Pedagogfa "9J, MINED, ed. Pueblo y Educacidn, La Habone.1993, p.255. 
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APENDICEK 

REPtJBLICA DE CUBA 
UBICACIÓN DE ALGUNAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

··~· 

CURSO 1993-1994 
UNIVERSIDAD MATIUCULA MATRICULA 

OOCf.NTE l:..'tTUlllANTfS 
LaHobona 1728 1687 8250 
De Oriente 1947 565 3156 
LasVillu 1957 917 8792 
Cem1RUev 1975 490 3969 
M1tanus 1992 435 3486 
Pin.lrdl'I Rfo 1994 3Q.I 2513 

FUENTE HnNnder. Vargu,Sllvla, IA Cdldridn Suptriorm C11N, 
Cul90 l'iJllJ.>1991, M15, Dlr. de R.ladonn lnl.rn.don.11<'1, I• HabiN. 
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APENDICEL 
ESTRUCl'URA PORCENTUAL DE LA MATRICULA DE 

EDUCACION PRIMARIA, MEDIA Y SUPERIOR 

Fuente: l.JI E:duadcfn tri CuN, Minl1terio de Educ:ad6n, t. Habana, MfS,1989, p.34; Conferencia: DtM1T0lta dt l11 úlumd6n 
'"CuN, Pedagogl•'86, MJNEO, 1986, p.49. l.JI nlUClddn m Crdil, CRESALC-UNESCO, Vencr.uela. 1985, p.81. 
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APENDICE M 
CARRERAS QUE SE IMPARTEN EN LOS CENTROS DE 

EDUCACION SUPERIOR ADSCRITOS AL MES 

1) Geologla 
2) Mebllurgia 
3) Mtnerla 
4) Ingenlerfa Eléctrica 
5) Ingenlerfa Mec6nlca 
6) Ingenlerfa Qulmica 
7) Telecomunicaciones 
8) Inform6tica 
9) Autom6tica 
10) Arquitectura 
11) Hidr6ulica 
12) Ingenlerfa Civil 
ll) Agronomla 

· 14) Forestal 
15) Mecanización de la Producción Agropecuaria 
16) Medicina Veterinaria 
17) Contabilidad 
18) Ingenierfa Industrial 
19) Economla 
20) Matem6ticas 
21) Ciencias de la Computación 
22) Flsica 
2l)Qulmica 
24) Geograffa 
25) Bioqulmica 
26) Alimentos 

27) Ciencias Farmacéuticas 
28) Biologla 
29) Pslcologfa 
30) Microbiologla 
31) Historia 
32) Filosoffa 
33) Derecho 
34) Historia del Arte 
35) Periodismo 
36) Letras 
37) Información CienHflca-Técnlca 
38) Ciencias Sociales 
39) Lengua Rusa 
40) Lengua Inglesa 
41) Lengua Alemana 
42) Lengua Francesa 
43) Sociologfa 
44) Educación MatemAtica 
45) Educación Filosoffa e Historia 
46) Educación Espailol y Literatura 
47) Educación Qufmica 
48) Educación Preescolar 
49) Educación Lengua Inglesa 
50) Educación Primaria 
51) Deportes 
52) Cultura Ffsica 

Nota: No se incluyen las que en 1994 estaban en proceso de liquidación. 
Fuente: HemAndt?Z V•rga•,S1lvia, EdMaeidn Suptrlornr C11ba, Cuf'IO 1993-9"1. MES, Dirección de Relaciones 
lnterNldonoleo, La Hobano 1991, pp. 47~. 
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APENDICEN 

PAISES QUE HAN HECHO DONACIONES A LA 
REPUBLICA DE CUBA 

AMERICA l.ATINA 
1.• Argentina 
2.·Barbados 
3.• Belice 
4.· Bolivia 
5.· Brasil 
6.·Colombia 
7.-Costa Rica 
8.-Curazao 
9.-Chlle 
10.- Dominica 
11.- Ecuador 
12.- El Salvador 
13.· Guadalupe 
14.· Guatemala 
15.- Honduras 
16.- Islas Gran Caimán 
17.- Islas San Martin 
18.· Martinica 
19.-Méxlco 
20.- Nicaragua 
21.-Panama 
22.· Paragllay 
23.-Perú 
24.· Rep. Dominicana 
25.· San Denls 

26.- Trinidad y Tobago 
27.· Uruguay 
28.-Venezuela 

EUROPA 
29.-Alemania 
30.-Austria 
31.- Bélgica 
32.· Bulgaria 
33.-Chipre 
34.-España 
35.- Eslovaquia 
36.- Francia 
37.- Gran Bretaña 
38.-Grecia 
39.- Holanda 
40.- Italia 
41.- Islandia 
42.· Luxemburgo 
43.- Portugal 
44.- Finlandia 
45.- Dinamarca 
46.- Rep. Checa 
47.-Rusia 
48.-Suiza 
49.- Ucrania 

SO.- Noruega 
51.-Suecia 
NORTEAMERICA 
52.· Estados Unidos 
53.-Canadá 
54.- Puerto Rico 
ASIA 
55.-Camboya 
56.- Filipinas 
57.-lndia 
58.-Japón 
59.- R.P. China 
60 -Vietnam 
OCEANIA 
61.-Australia 
A FRICA 
62.·Angola 
63.- Benin 
64.-Congo 
65.-Ghana 
66.· Sudáfrica 
MEDIO ORIENTE 
67.· Lfbano 
68.-Yemen 

Fuente: Seg!ln eetadf1Uca1 del fmtiluto Cubano de AmJ1t1d con los Pueblos, dalo• del mes de enero a tc?pliembrc d~ 1994, 
GnnlU lnftl'UCionaJ, La Habana, 23 de? novJcmbre de 1994, p. 9. 
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