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INTRODUCCION 

Cuba, al igual que los demás paises latinoamericanos, sufrió de 
una dependencia econ0mico-pol1tica y social por parte de los 
Estados Unidos. Aunque en su caso, el imperio norteamericano 
penetró de una manera m.'.is directa. Esto por un lado se debe a la 
posición geogrlifica de la isla, y por el otro a que es uno de los 
Qltimos paises latinoamericanos en independizarse, cuestión que 
la hizo m~s vulnerable hacia los intereses capitalistas. 

A pesar de esto, la revolucion cubana se convirtio en el primer 
acontecimiento del continente qüe hizo tambalear esta posición de 
dominio norteamericano, ya que rompi6 un eslab6n del sistema de 
dmninaci6n del gran imperio en América Latina, y enfrent6 al 
capitalismo y el socialismo, agudizando sus contradicciones, 
ahora presentes en América. 

Hasta 1958, la economia cubana, su cultura y su sociedad estaban 
totalmente impregnadas por la influencia de Estados Unidos. La 
escuela respond1a por tanto a una institución con fines 
capitalistas, cuyo sistema educativo estaba estancado, sirviendo 

.solo a un pequefio grupo social. 

Sin embargo, esta pequeffa isla de 10 millones de habitantes, a 
partir. de su revoluci6n ha logrado transformar sus estructuras, 

.permitiéndose, entre otras cosas, erradicar casi totalmente el 
analfabetismo. Hoy, Cuba cuenta con un 3.97. de .analfabetas, la 
.tasa rnás baja en toda Latinoamérica. 

Además de 
.su sector 
están al 
conseguidas 

esto, también 
de servicios: 
alcance del 
por los demás 

ha logrado una verdadera democracia en 
la educaciOn, la salud y la vivienda 

pueblo. Cuestiones hasta ahora no 
paises latlnoamericanos. 

Por otro .lado, esta intentando formar a un hombre nuevo: un ser 
que. tenga conciencia colectiva y que combine el trabajo con el 
estudio. 

Por todo esto nos parece sumamente interesante conocer cual ha 
sido la trayectoria de la revoluci6n cubana, a lo largo de estos 
.29 anos de existencia, ya que dicha revolución ha sido y sigue 
siendo un acontecimiento ünico en nuestro continente, que habr1a 
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que conocer. Tanto por su contemporaneidad y cercanta regional, 
como por su ruptura con la posición de dominio de Estados Unidos 
hacia Latinoamérica. · 

Como ser6 prácticamente imposible poder abarcar todos los 
aspectos de la revolución cubana, este trabajo se limitará a 
estudiar al sistema educ3.tivo cubano posrevolucionario, con 
especial atención en la educación superior. 

Dado que existen en Mexico varios trabajos sobre la educacion 
elemental y media en Cuba posrevoluoionaria, as1 corno numerosos 
estudios acerca de la campana de alfabetización, y muy pocos que 
aborden al subsistema de educación superior, me parece que esta 
investigación podr1a contribuir a aumentar el número de 
publicaciones sobre este terna. 

Además, el 
realmente uno 
.que hay mucho 

sistema educativo cubano posrevolucionario es 
de los mayores avances del gobierno socialista, del 
que aprender. 

Asimismo, en materia de educación, 
pequena isla todav1a subdesarrollada, 
los demAs paises dependientes. 

Cuba, a pesar de ser una 
es un ejemplo a ooguir por 

Inclusive compite con las grandes potencias heg~mOnicas.como es 
el caso de Alemania Occidental, · 

Por lo anteriormente expuesto, haremos un recorrido histórico 
·para conocer cuál ha sido la trayectoria del sistema educativo 
cubano a partir de la revolución hasta nuestros d1as, observando 
como este se ha ido reformando conforme la economía lo ha 
.requerido. 

Desde luego, siempre tornando en cuenta, de que manera la 
sociedad cubana posrevolucionaria ha marcado los cambios en el 
sistema educativo. 

Comparto la idea de todos los autores que 
cuanto a que los cambios que se dieron en la 

he .consultado en 
educación cubana, 
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correspondieron a su 
pol1ticos y sociales 
revolucionario, 

vez a una serie de 
que se iniciaron a 

cambios: 
partir 

economices; 
del proceso 

Esto, sin dejar de tener presen'tA q,.1e existe un elemento muy 
peculiar dentro de este proceso cubano y éste es que la educacion 
no permanece estática, sino que se va transformando de acuerdo a 
los requerimientos econ6micos y sociales del momento, 

Loe metodos que se emplearan son algunos 
Comparada. Se llevará a cabo el seguimien·to 
educativas cubanas, con énfasis en el periodo 
y, observando como han ido evolucionando en los 

de la Educacion 
de las ref orrnas 
posrevolucionario 
afias recientes, 

Ante la imposibilidad de viajar a Cuba, para realizar otro tipo 
de técnicas como serian: el cuestionario, la entrevista, o 
cualquier otra, las técnicas a utilizar serán Onicamente de 
investigación documental. 

1 
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l. CARf.CTllR !ZAe rnH l'J!l LA f;l('j(j l l.lDA!) ~IJlMHA 

Relacion Sociedad-Escuela -- ------

El tipo de sociedad y su modo de produccion condicionan, en lo 
general, al sistema educativo. La educacion está subordinada a la 
estructura económica establecida. De ella depende, 
fundamentalmente, su naturaleza y desarrollo. 

La educacion como elemento superestructural dependiente de la 
base económica "sume dos funciones: 

1. Desarrollar en los trabaj ador·es sus capacidades técn1co
c1ent1íicas conforme al proceso de producc16n, y 

2. Transmitir una serie de valores, formas de vida y conductas 
que estén de acuerdo con el funcionamiento del sistema económico 
imperante. 

• 
·Esta transmisión de ideolog1a, se lleva a cabo por medio de 
diferentes instituciones: la familia, la escuela, las diversab 
organiz,.cianes sociales y los medios de cornunicaciOn, entre 

., otras. Todas estas se complementan entre s1 para poder realizar 
el proceso de socializaciC'm de los individuos, lo cual determina, 
entre otras cosas, el funcionamiento de éstos dentro del sistema. 

El caso 
dialéctica 
generu. 

de Cuba, 
entre el 

es una muestra palpable de . la 
tipo de sociedad y la escuela 

relación 
que ella 

·-
Por ello 

presente 
educativo 
social. 

describo, corno prueba, un breve relato del pasado y el 
de la sociedad y la escuela cubanas, cuyo sistema 
se transforma radicalmente, conforme cambia el sistema 

"' 
• 1 

b. 

De esta manera veremos como en la sociedad cubana de antes de la 
revoluciOn, las relaciones capitalistas de producción, la 

1 



sociedad de clases y el dominio imperialista déterminaron el 
funcionamiento del sistema educativo. 

La eduoacion servia para orear actitudes y valores propios de la 
sociedad capitalista subdesarrollada, Es decir, la educación en 
sí misrna constitu1a un privilegio que sólo pod1an disfrutar unos 
pocos, Aquellos que contaban con los mcdioG econOmicos para 
hacerlo. 

No era una educacion demooratica o popular, a pesar de 
ha sido el lema que en mat~ria de educación postulan la 
de los paises capitalistas. 

que este 
mayor1a 

"Hab1a hijos de familias pobres que, a costa de extraordinarios 
sacrificios, pod1an llegar a los estudios superiores, pero la 
inmensa mayor1a de los.hijos de nuestras familias, muchas veces 
no ten1an oportunidad siquiera de aprender las primeras letras, y 
hab1n regiones enteras de Cuba donde nunca · hab1an visto un 
.maestro" < 1> • 

La posibilidad de ingresar a un 
prouni vera! tario o a una uni •;er~id.:>.d 1 se 
del total de·los jóvenes del pa1s. 

instituto tecnológico 
reducia a un 10 6 un 15% 

Asimismo, veremos cómo en la Cuba socialista, el cambio do 
sistema económico, trajo consigo un nuevo sistema educativo, que 
desde sus inicios ha buscado desarrollar las fuerzas productivas, 
consolidar las nuevas relaciones de producoiOn y generar una 
nueva socialización que borre los vicios heredados por la vieja 
sociedad. De ah1 el ideal de formar a un hombre nuevo, un ser que 

.tenga conciencia colectiva, que combine el trabajo con el 
estudio. 

1,3 ~Sociedad l la ~ela en la Cuba Prerevolucionaria 

Cuba colonizada por Espana. En 1898, cuando decidio 
independizarse, los Estados Unidos intervinieron, controlando 

··desde entonces los intereses de cada uno de los gobiernos 
cubanos, hasta 1959, fecha de su revolución. 

fue 

2 
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Con este dato se puede observar la influencia que tuvo el vecino 
pa1s del norte en la sociedad cubana que, como la ~ayor1a de los 
paises latinoamericanos, se caracterizaba por tener una econom1a 
monoexportadora, dependiendo del azúcar .como único producto de 
exportación. · 

Cuba contaba entonces con una pequefia industria dominada por el 
azúcar y la tecnolog1a norteamericana, que dejaba desernpleados a 
600 mil cubanos. El capital estadounidense abarcaba el 90% de los 
servicios de energ1a eléctrica y de teléfono¡ el 50% de los 
ferrocarriles¡ y también tenia importantes inversiones dentro de 
los recursos mineralei;; como el n1quel y el petroleo, entre otros. 

La mayor parte de las exportaciones 
realizaban con los Estados Unidos, 
divisas que obtenia Cuba por la venta 
de dicho pa1s. 

e importaciones cuba11as se 
y el 80% del ingreso de 

del azocar provenia también 

Por ello, l<t pol1tica cubana de des<>.rrollo de la· déc1'.da de los 
50, estaba totalmente condicionada por las necesidades 
norteamericanas. Se invertia más en obras de infraestructura, que 
en un desarollo inter110 propio. 

Al igual que otras economias dependientes, la cubana producia 
una desigual distribución del ingreso y de la riqueza, una 
tecnolog1a extranjera, y tenia una fuerte influencia de los 
Estados Unidos en los patrones de producción y consumo. Esto 
generaba una estructura de clase con grandes diferencias, 
reproduciendo un sistema educativo desigual, al que solo ten1an 
acceso las clases dominantes. 

No existia " .• ,un programa educacional que permitiera la· 
incorporación masiva de la población al estudio, a fin de 
garantizar el desarrollo cultural, cient1fico y técnico necesario 
a todo proceso de desarrollo .. ," C2l. 

También casi 
cientifica, y 
oontribuir a un 

no se realizaban trabajos de 
mucho menos aquellos que aportaran 
desarrollo tecnológico cubano. 

investigación 
logros para 

Me parece 
compart1a 

importante 
ciertas 

mencionar 
similitudes 

que, a 
con 

pesar de 
los de roas 

que Cuba 
paises 
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latinoamericanos, tambien 
alguna forma contribu~eron 

tenia algunas 
a la realización 

difere~cias, que 
de su revolución. 

de 

Una de ellas es que, en la década de los 50, todav1a el azncar 
era el principal sustento de la agricultura, Esto explica el 
elevado nnrnero de trabajadores rurales asalariados, incorporados 
a esta actividad. 

Al respecto, Martin Ca.rnoy dice que: 
trabajadores asalariados formaban el 63.6% 
trabajo agr1cola total" (3). 

" 
de 

en 
la 

1952, 
fuerza 

los 
de 

El monocultivo explica el atraso que tenia la ec0nom1a cubana en 
comparación con los pa1ses rnás importantes del continente. Estos, 
durante la década de los 50, pose1an una industria roj,s 
consolidada y su fuerza de trabajo se congregaba en las ciudades 
principalmente. Adellléls de que en ellos se hab.1a realizado ya el 
proceso de sustitución de importaciones. 

Otra diferencia es que, a pesar de que en materia de educación, 
Cuba sufrió los mismos problemas que la mayor parte de las 
econoin1as cét.pi ta.liEitas dependiau l.1::H:; -donde la t:=d Ut.:;acl6n t:tra un 
privilegio de unos pocos y las clases despose1das eran las 
marginadas dentro del sistema educativo- en este pa1s la ens~anza 
se encontraba nás extendida que en los demlls paises vecinos, 
exceptuando Argentina y Uruguay. 

Cuba, a pesar de haber sufrido durante tres décadas un gran 
estancamiento educativo, que se reflejó en una baja de 52% de 
inscripciones a las escuelas primarias, durante la época de la 
revolución contaba con un porcentaje relativmente bajo de 
analfabetismo: 23.6%. Contaba además con una fuerza de trabajo 
bien organizada, y con un buen número de trabajadores del campo 
proletarizados. 

Pero a pesar de ello, tenemos que en 1958 Cuba tenia un millón 
de analfabetas; m<is de un millón de semianalfabetas <en una 
población de aproximadamente 4 millones de habitantes); 600 mil 
nif'ios que no ten1an escue,la¡ 10 mil rnaGGtros desempleados; y, un 
90% de deserciones de estudiantes de nivel primario. 

4 



Por su parte, ln oducacion rur:ü y la educacion para adultos 
·también se encontraban marginadas. 

No obstante que la mitad de la poblaciOn cubana 
campo, lo que representaba un 40% de la fuerza de 
un tercio de las inscripciones de educación 
realizaban en el campo. 

vivia en el 
trabajo, solo 
primaria se 

Como siempre sucede en los paises capitalistas, la 
rural cubana era la mas desfavorecida; tenia un 
analfabetas, mientras que la población urbana tenia un 

poblaciOn 
41. 7% de 

11. 6%. 

La educación de adultos se desarrollaba en su mayor1a en 
escuelas nocturnas de las ciudades, y se enfocaba a la enseHanza 
del idioma ingl6s, mas que a cuestiones técnicas. 

Por lo que respecta a la educaciOn técnica, casi no existía. 
·cuba sólo contaba con un centro t6cnico para la preparaciOn 
industrial y con 17 centros que capacitaban a los obreros. La 
educaciOn agr1cola tenia 6 escuelas con capacidad de 30 alumnos 
cada una. 

Como reflejo de todo esto tenemos que, para 1958, la educación 
superior registraba bajos ingresos, unos 15 mil ahtmnos; ademas 
de estar poco vinculada con las necesidades socioeconómicas 
cubanas. 

"De ninguna manera estaba organizada la universidad para servir 
a los intereses del pueblo. De ninguna manera estaba organizada 
la universidad para llenar las funciones sociales que requeria 
nuestro pais" (4). 

Un tercio de los ingresos a las universidadeG lo abarc~ban las 
carreras de Ciencias Sociales y de Leyes, que formaban a 
profesionistas del sector intermediario entre los hombres de 
negocios y los técnicos norteamericanos, Mientras que las 6reas 
de . Ingenier1a y de Ciencias de la Agricultura, ten1an muy poca 
demanda. 

Para concluir este panorama general de la sociedad y la escuela 
cubanas anteriores a la revolución, me parece muy ilustrativo 
retomar una frase de Fidel Castro escrita en su libro Educación y 
RevoluciC'>n, donde describe muy bien, a mi parecer, a la educación 

5 
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prerevol.ucionaria: "Era la educactr.m para el paras! tisrno, era ).a 
educaci6n para la explotaci6n, era la educaci6n para vivir lo 
mejor posible produciendo lr menos posible" (5), 

Desde sus inicios, el gobierno revolucionario cubano se 
manifestó siempre por mostrar un carácter igualitario, tanto en 
la distribución de bienes y servicios, como en el acceso a 
oportunidades educativas. 

Durante sus dos primeros anos de existencia, realizo cambios 
sustanciales en la propiedad de los medios de producci6n; en el 
patrón de ingreso y distribución¡ en los servicios de asistencia 
y de salud; as1 como en la igualdad de oportunidades educativas 
para todos los habitantes. 

Para finales de 1961, todas las empresas nacionales y 
extranjeras ya se hab1an nacionalizado, se babia efect\lado la 
primera Ley de Reforma Agraria, y se hab1a reducido al máximo la 
tasa de ganancia de los ingresos por rentd, También se realizo 
una baja del 50% en las rentas y se llevo a cabo la Ley de 
Reforma Urbana, que pretendia acabar con la especulación 
inmobiliaria, 

En materia de educacion, aumento un 60.1% la matricula de nivel 
primario, entre los anos de 1959 y 1961. También se inici6 la 
gran Campana de Alfabetización. 

Es indudable el hecho de que Cuba, con su revolución, ha logrado 
una verdadera democracia en su sector de servicios. La educación 
y la salud están actualmente al alcance de todos los cubanos. 
Aspectos hasta ahora no logrados por los demás paises de 
Latinoamérica. 

Aunque hay que reconocer que esto no se habria dado sin el 
surgimiento de un nuevo sistema socioeconOmico, que trajo consigo 
una transformación total del sistema educativo . 

Desde que se inicio la revolución, el gobierno vio a la 
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educacion como un importante instrumento de transformacion de las 
condiciones socioecon6micas del pa1s; as1 como un instrumento 
capaz de real izar la transmisiOn de los valore.s ideologicos 
revolucionarios, expresados en nuevas formas de conducta, hábitos 
y motivaciones. . 

La educacion preparo a la nueva fuerza laboral, por medio de la 
combinaci6n del estudio con el trabajo <principio rector del 
sistema educativo>, y ayudo a la formaci6n del "hombre nueve" que 
requer1a el pa1s. 

Un hombre nuevo, capaz de ·valorizar el trabajo manual, de poseer 
una conciencia colectiva antes que individual, de tener un 
desinteres personal por el trabajo, y de manifestar austeridad en 
el consumo, 

Por lll timo, ea importante mencionar que el procesa· 
revolucionario cubano no ha sido un proceso estatico. Siempre se 
ha caracterizado por sus constantes cambios, que a su vez han 
producido transformaciones en el sistema educativo. Por lo que, a 
medida que ha avanzado dicho proceso, se ha transformado también 
.la educaciOn, respondiendo a las necesidades propias del sistema 
cubano, 

Esto ce entenderá y e>:plicará mej ar er. el Ci.pitulo I I I: El 
Sistema Educativo Cubano Revolucionario, y concretamente cuando 
aborde el tema de la Educación Superior. Me servira también como 

.,, antecedente para explicar el porqué · de la "tard1a" 
reestructuración de la educaciOn superior. '. 

•"!"! 

' ' 

i' 
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Situación Socioeconómica y Educativa de 
Cuba Prerevolucionaria 

La herencia colonial y neoco
lonial que vivió Cuba hasta 
1959, muestra un desarrollo 
socioeconómico donde: 

Como respL\esta a esta depen
dencia socioeconómica, la 
educación tiene: 

t Cuba es un pais moncie:-:porta-
1 dc•r, qL\e dependia fLlndamen---
1 talmente de un sblo producto: 
1 el azUcar, y de un rlnico mer-
1 cado d~ compra-venta~ el de 
t Estados Unidos de Norteameri-
1 ca: el 80% del ingreso de di--
1 visas cubanas~ provenia de la 
1 venta de azUcar a 1 cis Estaclc1s 
1 Unidos. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Las materias primas y la tec
nologla se importan de U\, sci
lo mercado: los Estados Unidos 
de Nc.,-temerica. 

La politica de desarrollo cu
bano de los a'hcis 50 estaba 
condicionada por las necesi-
dades norteamericanas: inver
sibn en obras de infraestruc
tura. 

1 

E>:isten 6()(1 mi 1 c:ub~nc15 deso
CL\padc1s. 

Un 23.6Y. de analfabetas: 41.?Y. 
en el campo; y 11.6X en la ciu
dad. 600 mil ni Neis sin escue-
1 a, 10 mil maestros sin trabajo 
y 90Y. de desercion estc1dian-
ti l a nivel primario. 

Un escaso desarrc1l lo de la edu
cación niral y de adultos. 

Poca vinculación de la escuela 
con las necesidades socioeconó
micas "del pais. 

Pocas investigaciones cientf
ficas qt.le ayudaran a lograr un 
dasarrollo tecnológico. 

...... - -1· 

1 
1 
1 
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11, MARCO TEORICO 

El principio fundamental que rige al sistema educativo cubano es 
la combinacion del estudio y del trabajo, buscando formar a un 
"hombre nuevo", libre de los vicios heredados de sistemas 
sociales del pasado. Esta concepción se basa fundamentalmente en 
las ideas educativas de José Mart1. Y de Ernesto "Che" Guevara, 
quienes a mi modo de ver, conceptualizan muy claramente al 
"hombre nuevo cubanoº. De inanera particular esta concepción se 
advierte en Ernesto Guevara. 

Por otro lado, el sistema educativo cubano, también encuentra 
fundamento en las ideas de Carlos Marx y Federico Engles, 
creadores de la pedagogia socialista; as1 como en las teorlas 
educativas desarrolladas por Antonio Gramsci,· importante te6rico 
italiano. 

A pesar de que todos ellos provienen de contextos y épocas 
diferentes, coinciden con la necesidad de vincular a la educaci6n 
con la produccit'm, postulado basico del ideal de "hombre nuevo 
cubana". 

En este marco teorice se definiran los principios fundamentales 
de cada uno de los autores citados que, 1 en lo personal, me 
parecen lmportantes para poder entender y explicar las bases 
ideológicas de la educación cubana posrevolucionaria, 

Las ideas educativas de José Mart1, además de tener una clara 
comprension de los problemas de su época, encierran una notable 
vision del futuro, por lo que hoy estan vigentes en Cuba. 

Mart1 pensaba que la escuela debe estar vinculada con la vida, 
por lo tanto, el caracter de la educacion debe estar determinado 
por el tipo de sociedad de que se trate. 

De acuerdo con esta filosof1a la funcion social de la escuela es 
la de preparar al hombre para vivir. 

"Puesto que a ·vivir viene el hombre, la educación ha de 
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prepararlo para vivir. En las escuelas se ha de aprender el 
lllanejo de las fuerzas con que en la vida se ha de luchar ... " (6), 

Mart1 también consideraba que es necesario vincular el estudio 
con el trabajo, donde este último actúe como un factor educativo. 
Dec1a que las escuelas deber1an ser una especia de talleres, 
donde se manejase la pluma por las tardes, y la azada durante las 
lllallanas. 

Aclara esto diciendo: "con el trabajo manual en la Escuela, el 
agricultor va aprendiendo a hacer lo que ha de hacer mas tarde en 
campo propio¡ se encarilla con sus desc.ubri:rnientos de las 
terquedades o curiosidades de la tierra como un padre con sus 
hijos¡ se aficiona a sus terrunos que cuida, conoce, deja en 
reposo, alimenta y cura, tal y de muy semejante manera, como a su 
enfermo se aficiona un médico, Y como ve que para trabajar 
inteligentemente el campo, se necesita ciencia varia y no 
sencilla, y a veces profunda, pierde todo desdén por una labor 
que le permite ser al mismo tiempo que creador, lo cual alegra el 
alma y la levanta, un hombre culto, diestro en libros y digno de 
su tiempo. Está el secreto del bienestar en evitar todo conflicto 
entre las aspiraciones y las ocupaciones" C7>. 

1 

Asimismo, entiende la gro.n i1nporta.ncio. que tiene la educacior1 eu 
la vida de un pueblo. Ya que ésta es el único :medio para poder 
salvarse de la esclavitud. 

"A un pueblo ignorante 
hacérsela servil. Un 
libre" C8), 

puede enganarsele can la superstición, 
pueblo instruido será siempre fuerte 

y 
y 

Por ello, para Mart1, la educación deber1a ser extensiva, 
popular, integral y cient1fica. 

"Que la ensellanza cient1fica vaya, como la savia de ·las árboles, 
de la ra1z al tope de la educación pública. Que la ensellanza 
elemental sea ya elementalmente cient1fica, que en vez de la 
historia de Josué se enselle la de la formación de la tierra. Esto 
piden los hombres a voces: "armas _para la batalla" (9), 
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En "Nuestra America", ensayo publicado por Marti, durante su 
destierro en México en el afio de 1891, destaca fundamentalmente 
dos ideas que pueden resumir la actualidad del pensamiento: 

a) Regresar a nuestra realidad americana, desdenar las ideas 
extranjeras, ajenas a nosotros, y valorar nuestras virtudes; 

b) crear universidade,s en América, donde se ense,fle a conocer al 
pa1s, y gobernarlo de acuerdo a éste conocimiento. 

"A adivinar salen los jóvenes al mundo, con antiparras yankees o 
francesas, y aspiran a dirigir un pueblo que no conocen.... En el 
periódico, en la catedra, en la academia debe llevarse adelante 
el estudio de los factores reales del pais en que se vive." ·ClOl 

Para poder explirar la concepci6n del "hombre nuevo cubano", me 
parece conveniente mostrar primeramente, como lo hace el "Cha" 
Guevara, en su carta dirigida a Carlos Qui.jane, la importancia 
que ha tenido y sigue teniendo, el hombre en el proceso 
revolucionario cubano . 

En todo momento de la lucha revolucionaria, 
hombre ha sido un factor fundamental: 

menciona el Ché, el 

Durante el Asalto al Cuartel Moneada, se confiaba en el 
"individualizado, especifico, con nombre y apellido, y 
capacidad de acciOn depend1a el triunfo o el fracaso del 
encomendado" Cl 1) . 

hombre 
de su 
hecho 

Posteriormente en la etapa de lucha guerrillera, a pesar de 
realizarse en dos niveles <pueblo-masa, y la vanguardia>, el 
individuo siguió jugando un papel fundamental. 

Con el triunfo 
·· personaje, que se 

la masa, 

de la Revolución aparece er1 la historia un 
repetira continuamente, al través· del tiempo: 
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Pero no una masa amorfa, que sigue 
rebat'lo". Sino una masa que piensa 
los mandatos de quien la dirige, 
misma, y se siente comprometida con 

a su dirigente como un "manso 
por ella misma, y que acata 
porque puede pensar por s1 

su pueblo. 

Tal vez esto se explique m~jar 1 si rccord~mos que hastü el 
propio "Che", reconoce lo dif1cil que es comprender para quien no 
ha vivido la revoluciOn, esa estrecha vinculacion dialéctica que 
se da entre el individuo y la masa. 

A diferencia de la masa que se da en el capitalismo, donde el 
individuo, debido a su enajenaciOn, no llega a comprender más a 
11~ de la ley del valor que le liga con la sociedad moldeando 
todos sus actos. 

Para el "Che" el "hombre nueva" forjador de una 
tiene una doble existencia. Es decir, como 
conciente de su existencia, y como miembro de 
sintiéndose comprometido con ella. 

nueva 
ser 
una 

sociedad, 
ünico, y 
comunidd, 

1 

En la formacion de este "hombre nuevo", participa la 
una manera directa, y también el propio individuo 
proceso de autoeducaciOn. 

sociedad de 
realiza un 

En ambos casos la nueva sociedad que se esta formando, tiene que 
competir duramente con el pasado, 

Este proceso de formaciOn marcha· paralelo al de la 
del socialismo. Por ello, dicbe el Ché, no hay que 
"hombre nuevo" acabado_, sino de un hombre que 
naciendo. 

construcciOn 
hablar de un 
apenas esta 

Por otro lado, es neceario 
cotidianamente, una conciencia 
adquirl.endo categor1as nueva::;, y 

·actüe como una gigantesca escuela. 

crear poco 
donde los 

la sCciedad 

a poco, pero 
valores vayan 

en i;;u cor1j urato, . . . . .. .. . 
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Donde una de las cosas fundamentales que se pretende lograr, es 
la participacion conciente del hombre, 11 individual y 
colectiva, en todos los mecanismos de dirección y de producción y 
ligarla a la idea de la necesidad de la educacion técnica e 
ideológica, de manera que sienta corno estos procesos son 
estrechamente interdependientes y sus avances son paralelos. As1 
logrará la total conciencia de su ser social, lo que equivale a 
su realizaciOn plena como criatura humana, ratas las cadenas de 
la enajenación" (12). 

Para que lo primero ocurra, dice el "Che", es necesario que el 
hombre vea en el trabajo, un cumplimiento de su "deber social". 

Lo que al parecer todav1a no se acaba de lograr. Ya que el 
cambio, no se produce instantaneamente en la conciencia, como 
tampoco se produce totalmente en la econom1a. 

Para lograr este cambio integral, hay que comprender que, el 
ideal del "hombre nuevo", no radica como algu11os piensan 1 en el 
hombre que representa las ideas del siglo XIX, ni las ideas del 
siglo XX. "El hombre del siglo XXI es el que debemos crear, 
aunque todav1a es una aspiracion subjeti\la y na sistematizada" 
(13). 

Un hombre que surja del pueblo, de la masa, y a su vez, que sea 
expresion de las mas altas virtudes y aspiraciones de este 
pueblo. 
Dicho hombre nacerá de las nuevas generaciones, aquellas que 
estén libres de culpa. 

Por ello los jovenes juegan un papel de suma importancia en la 
sociedad cubana. Y su educacion se trata de realizar lo más 
completa posible. Sin olvidar la integración al trabajo, desde 
el jard1n de niHos, donde éste actúa coma instrumento de 
educación y formación. 

II.3 Marx-En~~ y la Educacion 

Cuando Cuba decide convertirse en un pa~s socialista, el 16 de 
abril de 1961, adopta también la pedagog1a socialista, para 
aplicarla al nueva sistema educativo. 
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Esta tiene sus orígenes en las ideas de Marx y Engels, quienes 
al través de un análisis concreto de las formaciones sociales 
capitalistas, crean las bases para un nuevo sistema educativo, 
que permita al hombre combinar la ensenanza con el trabajo, y as1 
reintegrarle su omnilateralidad, 

Por ello es importante comenzar desglozando los principales 
postulados marxistas acerca del trabajo: causas y consecuencias. 
Después retomar aquellos conceptos que se refieren a la 
combinacion de la ensenanza con el trabajo, para formar a un 
hombre omnilateral, y mencionar los principios básicos de la 
pedagog1a marxista, base estructural del sistema educatico 
cubano. 

Marx, en todos sus escritos, afirma que el trabajo está 
histOricamente determinado y que es la condiciOn de la actividad 
humana, la única actividad que ha conocido el hombre. El trabajo 
es el fundamento de la econom1a pol1tica. Es decir, la sociedad 
basada en la propiedad de los medios de pro~uccion. 

Por tanto, el trabajo se manifiesta ante el trabajador corno 
ajeno a él, como propiedad de otro, " incluso, su propia 
realizacion aparece corno "privaciOn" del obrero, ya que, en tanto 
que la econom1a pol1tica oculta la alienaciOn que está en la 
esencia del trabajo, la relacion misma de la propiedad privada 
contiene la realizacion de la actividd humana como trabajo y, por 
consiguiente, como una actividad humana completamente extrafia a 
s1 misma, completamente extrana al hombre y a la naturaleza, a la 
conciencia y a la vida'' C14). 

As1 1 Marx retoma a lo largo de sus escritos esta concepciOn del 
trabajo alienado, ajeno al individuo. 

En "La Id•clog1a Alomana" afirma que el trabajo coloca a los 
hombres en una clase social especifica, predestinando su 
desttrrollo personal. Y con ello no les permite manifestar&" como 

- individuos sino como miembros de una clase. 

14 



Si el trabajo es la realizaciOn de 
determinado historicamente; la 

la actividad humana, y esta 
division del trabajo se 

desarrollara también historicamente. 

En un principio se manifestaba con la 
sexual. Después se daba espontaneamente, 
divid1a el trabajo por la necesidad, o por 
del individuo. 

división en el acto 
Es decir, cuando se 

la disposicion natural 

Pero esta última se convierte en una división real, cuando se 
presenta como división entre el trabajo manual y el trabajo 
intelectual. Ya que se da la posibilidad de que " las 
actividades espirituales y materiales, el disfrute y el trabajo, 
la producciOn y el consumo, se asignen a diferentes individuos, y 
la posibilidad de que no caigan en contradicción reside solamente 
en que vuelva a abandonarse la división del trabajo" <15l. 

Es importante aclarar que para Marx, tod~ division del trabajo 
crea a un hombre unili:lteral e incompleto. Es decir, a un hombre. 
dividido, que se conviert"' en"·., un aparato automático adscrito 
a un trabajo parcial" <16>. 

La divisiOn del trabajo divide al hombre y a la sociedad, pero 
constituye la forma histórica del desarrollo de su actividad 
vital, de su relación de dominio con la naturaleza, 

Por ello el trabajo es parte historica de la actividad humana, y 
constituye la actividad vital o afirmación de s1 mismo. 

Marx piensa que el hombre se diferencia de los animales, porque 
hace de su "actividad vital el objeto de su querer y de su 
conciencia" ( 17>, 

• De esta manera el hombre tiene una actividad vital consciente 
que se ha dado históricamente, mas no naturalmente. Es decir, en 
oposición de todo lo espontaneo y natural. Por lo quo el hombre 

··no- domina, sino que es dominado; no vive·en el reino ·de la 
libertad, sino en el de la necesidad. 
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Porque la propiedad privada -dice Marx- nos ha hecho ",,. tan 
estúpidos y unilaterales que un objeto solo es nuestro cuando lo 
tenemos, cuando existe para nosotros como capital o cuando es 
inmediatamente pose1do, comido, bebido, vestido, habitado¡ en 
resumen, utilizado por nosotros" <18), 

En la propiedad privada, el hombre desarrolla mas el sentido del 
tener, que todos los otros sentidos f1sicos y espirituales. 

La historicidad de este proceso, hace de la relacion del 
trabajador con su actividad algo ajeno a él, impuesto, no grato. 
Y aunque se dé un desarrollo de las fuerzas productivas, éste 
serA para empobrecer cada vez mas f1sica, moral y economicamente 
al trabajador. 

En conclusion, puedo afirmar que para Marx, el trabajo 
determinado hist6ricamente en la econom1a pol1tica, es la 
negacion de toda la manifestacion humana; la absoluta miseria. 

Por otro lado, Marx ve el trabajo después de la supresi6n de su 
divisi6n y de la propiedad privada como: una actitud del hombre 
que surge de modo voluntario, universal y ~onsciente, que hace de 
toda la naturaleza su cuerpo inorgAnico. 

Donde el hombre crea una totalidad de fuerzas productivas que le 
sirven para desarrollarse omnilateralmente. 

En los !;!~~scri te_§. !:;!~ 1844, Marx explica por primera vez el 
concepto de Omnilateralidad. El hombre, dice, "· .. se apropia en 
forma omnilateral de su ser omnilateral y, por consiguiente, de 
hombre total" ( 19). 

A lo largo de sus escritos Marx define al hombre omnilateral, en 
oposicion al hombre unilateral. 

Explica como todos los individuos nacen con posibilidades de 
desarrollar la totalidad de sus capacidades. Pero el propio 
desarrollo de las fuerzas productivas en una sociedad dividida en 
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clases, permite 
expensas de las 
unilateral. 

que solo desarrollen una cualidad o capacidad a 
dem~s. Es decir, un proceso incompleto y 

"Si las circunstancias en las que este individuo vive solo le 
conscienten desarrollar una de sus cualidades a costa de todas 
las denás, (si) sólo le brindan material y tiempo para el 
desarrollo de esta cualidad solamente, el desarrollo de este 
individuo será necesariamente unilateral y desmedrado" <20>. 

Por ello, frente a este hombre dividida, esta un hombro 
completa, con un desarrollo total, multilater.al " ... en todos los 
sentidos de las facultades y de las fuerzas productivas, de las 
necesidades y de la capacidad de su satisfacción" <21). 

Para que se pueda desarrollar un hombre omnilateralmente, tiene 
que haber un" ... plena desarrolla de las fuerzas productivas como 
condición de la producción" (22>. 

Y ésta sólo se dará en una sociedad dande1las individuas estén 
asociadas libremente. 

El concepto de amnilateralidad se refiere al desarrolla libre, 
completa del hombre y de la sociedad. Donde éste crea nuevas 
formas de dominio sobre la naturaleza. 

Clara esta que para lograr esta amnilateralidad también es 
necesaria la reunificación de la ciencia y la producción, las 
cuales son separadas en una saciedad dividida en clases. 

Se necesita can ello un nuevo tipa de ensenanza: la ensenanza 
tecnológica, que sea a la vez teor1a y pr~ctica, ya que Marx no 
piensa que la ensenanza, por s1 sala, pueda devolverle al hombre 
su amnilateralidad. 

Tambit.n vé a este concepto como t"ndencid de la sociedad 
-moderna, asumida como fin consciente y se le toma como finalidad. 

Donde el hombre es sólo parte de una máquina de la producción" 
Aqu1, él propone que la producción llegue a ser la finalidad de 
los trabajadores¡ y la riqueza como finalidad de la producción. 
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La riqueza entendida como la universalidad de las capacidades, de 
los goces y de l.as fuerzas productivas. 

En conclusión, puede decirse que el hombre omnilateral se forma 
sobre la base del trabajo. Asimismo, la omnilateralidad es el fin 
de la ensenanza. 

II.3.3 Ensenanza i Trabajo 

Es evidente que Marx retoma de los textos de Engels aquellos 
postulados que defienden una ensenanza pública y gratuita, mas 
trabajo, Ambos buscan la unificación de la enseBanza con la 
producción material. 

Sin embargo, Marx subraya que es necesaria la abolición de la 
forma actual del trabajo de los ninos en la fabrica. Ya que para 
él, este principio de la unión de la enseBanza con el trabajo no 
se refiere a la ensaBanza impartida en la fabrica capitalista. 

Esta anseBanza sólo se podria dar en una sociedad donde no 
eKista la división del trabajo. De esta manera, MarK hace mas 
eKpl1citos les elementos de la enseBanza socialista: la unión de 
la ensenanza y la producción. 

En Las Instrucciones define el contenido pedagogico de la 
educación socialista, la cual debe combinar la enseBanza con el 
trabajo y la gimnasia. En la misma obra aclara lo que para él 
significa la educación: 

Por educación entendemos tres cosas: 

l. Educación intelectual 

2. Educación corporal, tal como la que se logra con los 
ejercicios gimnasticos y militares. 

3, Educación tecnológica, que recoge los principios generales y 
de caracter cient1fico de todo el proceso de producción y al 
mismo tiempo inicia a los ninos y a los adolescentes en el manejo 
de las herramientas elementales de las diversas ramas 
industriales" <23), 
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Marx vé a la educaciOn tecnolOgica como la unidad entre teoría y 
práctica que í'ormarli al hombre omnilateral. 

En resumen puede decirse que los postulados ·fundamentales de la 
pedagog1a marxista son: 

-UniOn de ensenanza y trabajo productivo para todos los ninos¡ 
pero no como se da en la forma actual Ccapitalista). 

-EducaciOn tecnolOgica: con un doble contenido teorico-prlictico, 
que representa la educaciOn del futuro. 

- La uniOn entre ensenanza 
formaciOn intelectual, por 
obrera muy por encima de las 

y trabajo que comprende también la 
lo que ésta: "elevaba a la clase 

clases superiores y medias" C24 >. 

Para Marx la combinacion de la ensenanza con el trabajo 
mzmifiesta como un proceso de recuperaciOn de la integridad 
hombre donde se da un dominio de éste sobre la naturaleza. 

se 
del 

Y el mismo desarrollo de las fuerzas productivas permiten y 
exigen el dominio del hombre sobre la naturaleza. 

Por otro lado, en la union entre el trabajo y la ensenanza, el 
trabajo va más allli de una caracterizaciOn pedagOgica didlictica, 
para convertirse en la escancia del hombre. 

II,4 Gramsci l la Educacion 

Antes de 
Gramsci, 
con ello 
pedagogía 

hablar sobre el· principio educativo que propone Antonio 
es necesario explicar la importancia de su estudio, y 
entender los aportes gramscianos realizados en la 

socialista. 
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A diferencia de Marx, Gramsci ve al Estado no solo como un 
aparato coercitivo, sino que para él es igual a la suma de la 
sociedad pol1tica mli.s la sociedad civil. Esto es importante 
porque Gramsci, al igual que Marx ubican al aparato escolar en el 
seno de la superestructura. Uno de los grandes meritas de Gramsci 
es el de estudiar a la educaci6n dentro de la complejidad social 
del aparato superestructural. Es decir, el relaciona a los 
problemas de la educación, con los problemas politices y sociales 
que le son inherentes a la convivencia huniana .. 

Gramsci no se preocupa tanto por estudiar los mecanismos 
económicos que hacen funcionar al sistema capitalista, sino por 
analizar a las instituciones llamadas superestructurales de esta 
sociedad. Por ello se le conoce como teorice de las 
superestructuras, 

Para Gramsci, 
una tOtalidad 
primordiales: 

las superestructuras del bloque histórico forman 
compleja, en cuyo seno distingue dos esferas 

a> Sociedad Civil. 
social>. 

<Dirección intelectual y moral de un sistema 

b) Sociedad Pol1tica. <Que agrupa al aparato de Estado), 

Segün · palabras del propio Gramsci, " se pueden fijar dos 
grandes planes supere5tructurales, el primero se puede llamar 
como de la sociedad civil, que est6 formado por el conjunto de 
los organismos vulgarmente llamados <privados>... y que 
corresponden a la función de... 'begemonia' que el grupo 
dominante ejerce en toda la sociedad ... " (25>. 

El campo que abarca la sociedad civil es inmenso, ya que este es 
el que constituye la ideologia. Las instituciones principales que 
la constituyen, ente otras son: la iglesia, la escuela, la 
prensa. 

El segundo.campo es el de la sociedad pol1tica, que define el 
autor como: "Sociedad pol1tica o estado que corresponde a la 
funci6n de 'begemon1a- que el grupo dominante ejerce en toda la 
sociedad y la de 'dominio directo' o de comando qua se expresa en 
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el estado y en el gobierno juridico" (26>. 

La sociedad politica agrupa al conjunfo de las actividades 
superestructurales que se ocupan de la acción de coerción, de la 
conservación por la violencia del orden establecido, no 
limitándose Gnicamente al aspecto militar, sino que abarca 
también al gobierno jur1dico, 

Por todo esto se puede afirmar que Gramsci, a diferencia de 
Marx, ve al Estado no solo como el aparato coercitivo, sino como 
la suma de la sociedad pol1tica más la sociedad civil, donde la 
hegemon1a ejerce un equiUbrio entre ambas so.ciedades, y permite 
al Estado, con ello, gobernar. 

\ 
Si partimos de la concepción gramsciana, donde lo importante no 

es identificar qué tipo de instituciones pertenecen a la sociedad 
civil y cuáles a la sociedad pol1tica, sino estudiar la relación 
de fuerzas que se da entre ambas sociedades, lo cual permite 
ejercer la hegemon1a de un grupo social sobre los demás, 
entenderemos el papel tan importante que desempe~an los 
intelectuales, ya que éstos son los creadores y difusores de la 
ideolog1a dominante y los encargados de ll~var a la práctica esta 
ideolog1a. 

Con todo 
educación 
ideolog1a
del Estado 

esto se puede comprender la magnitud del concepto de 
en Gramsci. Este cumple un papel de hegemonia 

y de dominación pol1tica, manteniendo el equilibrio 
a través del logro de la hegemonta. 

La sociedad pol1tica y la sociedad civil son dos formas 
diferentes de hegemon1a del Estado. 

La escuela (formadora de estos intelectuales), unas veces en la 
sociedad pol1tica, y otras en la sociedad civil -o 
simultáneamente en cada una- es una forma de producción y 
reproducción de la ideolog1a del Estado. 

Por lo tanto, la educacion cumple un papel muy impórtante para 
mantener la hegemon1a en una formación social dada. Sólo un 
análisis cr1tico de ella como tal, podrá plantear coherentemente 
la interrelación de fuerzas -pol1ticas, culturales y 
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1.~ socioeconomicas- que intervienen en ella en un momento historico 
1 determinado. 

f.j 

i 

Para Gramsci, la crisis escolar de la sociedad capitalista, 
forma parte de una crisis organica que abarca a todo el sistema 
en su conjunto. Piensa que: " ... una reforma intelectual y moral 
no puede sino estar ligada a un programa de reforma econOmica, o 
mtiS bien, el programa de reforma económica es precisamente la 
forma concreta con que se presenta toda reforma intelectual y 
moral" C27 >. 

El afirma que la crisis llevara a la creacion de una escuela 
ünica inicial de cultura general, humanistica, formativa, que 
desarrolle en el individuo la capacidad de trabajar manualmente 
(t~nicamente, industrialmente>, con la capacidad del trabajo 
intelectual. 

1 

Es importante entender que la instauración de esta escuela ünica 
da la pauta para crear nuevas relaciones entre el trabajo 
intelectual y el trabajo industrial en la escuela, y por ende en 
toda la vida social. 

Este principio se refleja en los diversos organismos culturales, 
mismos que se transforman para tener un nuevo contenido. 

La escuela ünica comprende dos fases de formacion: 

a> FormaciOn de caracter human1stico, formativo, de cultura 
general, en la que se tratan de armonizar ias capacidades de tipo 
intelectual y manual. 
b) Formación donde se desarrollen los valores primordiales del 

humanismo, as1 como una autodisciplina intelectual, y una 
autonom1a moral. 

Gramsci defiende una escuela ünica donde el Estado asuma todos 

22 



~ los gastos. Es decir, una escuela que se transforme de privada a 
püblica, "• .. porque solo as1 puede involucrar a todas las 
generaciones sin divisiones de grupos o castas" <28). 

¡.,. 

Con esta concepcion de Estado, 
fundament1>l, ya que el des"rrollo 
estan estrech¡tlnente vinculados. 

el papel de la escuela es 
del Estado y el de la escuela, 

La escuela debe formar a jovenes que hagan posible el progreso y 
el desarrollo moral y material de su sociedad. Con ello se hace 
:manifiesta la interdependencia que existe entre la escuela y el 
Estado, entre los avances y los progresos de uno y de otro. 

Gramsci 
modifica 
fin de 
unitaria 

insiste en que la instauracion de la escuela unitaria 
a todas las estructuras de la ideolog1a. Siempre con el 
crear un centra homogéneo, 11 para la elaboraciOn 
de una conciencia comün" <29). 

Todo ello configurara a una sociedad donde se relacionen 
estrechamente los aparatos culturales y los productivos. 

También contempla dentro de esta reorganizaci6n escolar a las 
escuelas profesionales y a las universitarias, Estas últimas, 
dice, deberan cambiar por completo de caracter y funci6n. Es 
decir, dejar de ser centros retoricas, apol1ticos, donde se 
selecciona al personal dirigente. En lugar de esto deberan dar 
servicio a la clase obrera¡ as1 como convertirse en una fuerza 
fundamental para la constituci6n y el desarrollo del nuevo 
Estado. 

11. 4.2 

El principio educativo que defiende Gramsci es el de mantener 
siempre una relacion equilibrada entre la escuela y la vida. Ya 
que una escuela que no torne en cuenta a la vida, será una escuela 
pasiva; muerta. 

Este 
social 

principio busca también tener un equilibrio entre el orden 
y el orden material, sabre el fundamento del trabajo 
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bflsado en una actividad teorice-practica d.el hombre, donde se 
enseñen los primeros elementos que permitan tener una concepci6n 
real del mundo. Por ello, el objetivo de esta escuela seria: 
proporcionar al alumno .una visiOn general del mundo, crear en él 
una capacidad critica y de sintesis. No instruirlo solamente para 
que pueda desempenar un oficio. 

En la escuela debe haber un nexo entre educación e instrucción. 
Y como aparato cultural debe transmitir a las nuevas generaciones 
experiencias de las anteriores. 

En sintesis, se puede decir que Gramsci concibe 
educativo aquel donde se une: ''. .. trabajo 
instrucci6n y educaciOn, capacidad de dirigir 
pensamiento y acciOn, teoria y práctica" <30). 

II.4.3 Contenidos de la Ensenanza 
~-~- -~---~-

como principio 
e instrucción, 

y de producir, 

Con respecto a los contenidos de la ensenanza, éstos tendrian 
que incluir .materias donde el alumno se habitúe a utilizar un 
pensamiento concreto¡ a -comar en cuenta todos loo aspectos de la 
realidad que examine, y a utilizar experiencias de análisis y de 
sintesis. 

Asimismo contempla, dentro de éstos contenidos, una educación 
tecnolOgica, y una formación humanistico-histórica. Con ello se 
podrá educar al hombre como especialista, y como politico. 

II.4.4 ~~§~~y Trabajo 

Para Gramsci el 
ensef1anza, ''un 
educación" <31 l. 

trabajo es solo un 
momento educativo del 

componente más de 
proceso autónomo 

la 
de 

A diferencia de Marx, Gramsci ve en el trabajo un componente de 
la instrucciOn, donde ésta última se enriquece más con el 
trabajo, Pero Gramsci no habla de la inserción.del nino en la 
fábrica, sino más bien del desarrollo en los ninos de esta 
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capacidad para el trabajo, 
coordint>cion con la fabrica. 
y a la ensenanza en union, 
educativo . 

como parte de un proceso escolar en 
Marx, en cambio, concibe al trabajo 

donde la fabrica coordine el proceso 
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lll, BL SISTBMA .BDUCATIVO CUBANO A PARTIR Dll LA RllVOLUCION 

Para poder comprender al 
posrevolucionario, es necesario 
ocurridos en el Estado socialista, 

sistema educativo cubano 
tomar en cuenta los cambios 
a partir de la revoluciOn. 

Por esto, agruparé a las reformas educativas cubanas dentro de 
dos grandes momentos socioeconOmicos.que se han dado a lo largo 
de estos al!os: 

El prim~r momento conocido como el: idealista-revolucionario. 
Abarca toda la década de los 60, desde 1961 hasta 1970. 

Dado que éste es un momento muy extenso, 
subdividirlo en dos fases: 

me parece importante 

a) Fase de 1961 a 1964. En la que Cuba se declara socialista, 
rompe relaciones con los Estados Unidos, y decide imitar el 
modelo sovi~tico de desarrollo economico. Diversiiica la 
industria y la agricultura. Se moviliza a la poblaci6n en torno a 
los objetivos revolucionarios, por medio de la campal!a de 
alfabet·izaci6n. 

b) Fase de 1964-1970. En ella se regresa a la producción 
azucarera como principal fuente de sustento econ6mico. Se crean 
las escuelas "al" y 11 en11 el campo, junto con el concepta 
educativo de estudio-trabajo, Se busca forjar también al ... hombre 
nuevo". 

El ~~!,!nd~ !!!~!!!~nt~ denominado "realista", comprende de 1970 a la 
fecha, Aqu1 termina el periodo conocido como el del "idealismo 
revolucionario". Con él se inicia una etapa 11 realista", donde se 
enfatiza el aumento de la producción y la eficiencia en el 
trabajo. Se promueven y desarrollan las escuelas técnicas y la 
Escuela Lenin, y se inicia la reestructuraci6n de la educación 
superior. 

Debido a que mi investigaci6n profundiza en la educación 
superior, me extenderé :más en este momento socioecon6mico. 
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III.1 Primer Momento SocioeconOmico: 1961-1970 

III.1.1 Fase de 1961 a 1964 

El 16 de abril de 1961, Cuba decide convertirse en el primer 
Estado socialista de América Latina. Suceso que empeora, todavia 
mas, las relaciones cubano-norteamericanas. Ya que desde 1960 
Eisenhower cancela definitivamente la cuota del azúcar cubana; 
motivo por el cual los revolucionarios comienzan a nacionalizar 
la gran industria, el comercio y la banca, Esto provoco fuga de 
capitales y de cerebros. 

Como ültimo suceso, en enero de 1961, el gobierno norteamericano 
decide retirar de Cuba su representación diplom~tica y consular, 
creyendo que dicha medida atemorizaria a los dirigentes, Pero en 
lugar de hacerlo, Cuba se vuelve socialista y reafirma relaciones 
con los paises afines a su sistema; especialmente con la Union 
Soviética, quien, por su parte, inicia un intercambio técnico
comercial con la Isla. 

De 1961 " 1903, el gobierno cubano decide corno politica de 
desarrollo económico imitar el modelo socialista, que consiste en 
impulsar y diversificar la producción agr1cola e industrial del 
pa1s. 

Por tanto, mientras que la Reforma' Agraria se llevaba a cabo, en 
todas las zonas de desarrollo agrario, "la industria se 
organizaba ·en forma de consolidados y se sentaban las bases para 
la formación del nuevo Ministerio de Industrias" (32). 

Por su parte, los trabajadores cubanos deciden donar el 4% de 
sus salarios como una ayuda para el fondo de industrializacion • 

. También se inician las jornadas de trabajo voluntario para la 
cosecha de calla. 

Es indudable que se buscaba por todos los medios un desarrollo 
agr1cola e industrial, pero a pesar de ello la producciOn era 
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j baja y de mala calidad. 

f'il 

1 En la primera 
el Ché Guevara, 
baja produce Hin 

Reunión Nacional de Producción <agosto de 1961), 
demuestra que las industrias cubanas tienen una 

y que sus trabajadores son ineficientes. 

Esto, entre otras causas, lo justifica por la improvisación y la 
incompatibilidad existente entre las industrias 
norteamericanizadas instaladas en Cuba, y la tecnolog1a 
soviética. AdeJW.s de que la fuga de cerebros ha dejado al pa1s 
sin técnicos altamente calificados que se puedan hacer cargo de 
las industrias. 

Por ello, " ni la nueva estrategia industrializadora ni el 
abastecimiento de Europa Oriental llenaban, con la calidad y 
cantidad necesarias, los vac1os creados por el bloqueo comercial 
norteamericano y el creciente aislamiento continental, llevado a 
cabo con axito por los Estados Unidos" (33>. 

Este aislamiento continental se inicia en Qla OEA; con la famosa 
resolución de San Josa, que pretende aislar continentalmente a 
Cuba. 

Venezuela es el primer pa1s latinoamericano que rompe relaciones 
con la Isla, y poco después <en 1962> los cubanos son expulsados 
de la OEA. 

Las relaciones exteriores cubanas se vuelven cada vez más 
tensas, situaci6n que se agrava paulatinamente debido a las 
continuas agresiones por parte de los Estados Unidos. 

Si anadimos a todo esto la "crisis economica" por la que pasaba 
Cuba, tendremos un panorama poco estable, tanto interna como 
externamente. 

Cuba, para poder sobrevivir ante esta situacion poco alentadora, 
necesita movilizar a sus gentes, y unificarlas en.torno .a las 
metas revolucionarias. 
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Tiene que lograr que todos los cubanos, por mas alejados que se 
encuentren, conozcan y compartan los objetivos propuestos por el 
nuevo gobierno. 

111.1.1.1 Campan~ de Alfabetizacion 

Dentro de todo este ambiente se genera y desarrolla la campafia 
de alfabetización que, aunque tiene éxito desde el principio, no 
es sino hasta la invasión de Playa GirOn en que se vuelve 
totalmente masiva. 

La politica de movilizaciOn de masas se convierte en parte 
fundamental del proyecto revolucionario cubano, donde se busca 
acercar la ciudad al campo, e incorporar a más de un millón de 
habitantes rurales al proyecto de desarrollo revolucionario. 

Como primer paso para ello, se realiza una magna campana de 
alfabetizaciOn en la que se moviizan a más de 250 mil cubanos que 
van a ensenar a leer y a escribir a aquellos que no saben. 

1 

La campana de alfabetizaciOn, además de ensenar a leer y a 
escribir a la mayoria de los cubanos ajenos a este proceso, logra 
reunir a personas de diferentes estratos sociales y ambientes, 
para que aprendieran unas de otras y todas ellas entiendan e 
interioricen las metas revolucionarias. 

Dicha campana se inicia en abril de 1961 y finaliza en diciembre 
del mismo ano. Consta de tres etapas: 

a) El curso preparatorio <éste comienza en noviembre de 1960>, 
pretende localizar y registrar a todos los iletrados. 

Para febrero de 1961 reporta: 412,000 analfabetas; 
546,000; en junio: 648,000; y en agosto: 985,000. 

en abril: 

b) La etapa de preparacion de las brigadas de estudiantes o el 
reclutamiento y entrenamiento para los alfatizadores. En ésta, se 
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les da un entrenamiento politice, de comportamiento personal, 
nociones de higiene y nutrición rural¡ y se les inculca una 
conciencia de unión y de servicio para el &rea rural. Esta 
conciencia es determinante en el desarrollo posterior del sistema 
educativo cubano. 

Antes de iniciar la campana, los alfabetizadores eran maestros y 
estudiantes, todos voluntarios. Después se unen contingentes de 
alfabetizadores populares, formados por amas de casa, 
profesionistas, trabajadores en general, que gustosos emplean 
parte de su tiempo en esta tarea. 

c) El momento én que los estudiantes van a la sierra para 
alfabetizar. 

Cada unidad -que siempre se maneja en su municipio 
correspondiente- esta integrada por un asesor técnico y por un 
maestro de primaria que organiza a los grupos de alfabetizaciOn, 
compuestos por un alfabetizador y varios analfabetas. 

Cada zona rural, de acuerdo a sus necesidades puede transformar 
la manera de trabajar. 

A los grupos se une un 11der politice que promueve el entusiasmo 
y se asegura de que la relación entre el alfabetizador y el 
alfabetizado sea buena. 

De esta forma se " ... transportó a ro!is de un cuarto de millón de 
hombres y mujeres, niffos y niffas, por todo el territorio, 
equipados con tres millones de libros y mas de 100,000 lamparas 
de parafina" <34 >. 

I I 1.1. 1.1. 1 Principios 

Los principios fundamentales que propone dicha campana son: 

a) Si hay iletrados entre los cubanos, también hay maestros . 
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b> Quienes saben mas deben ensenar a aquellos que no saben. 

En cuanto a las metas, como mencioné, además de alfabetizar a la 
poblacion cubana, se pretende, fundamentalmente, transformar la 
cultura pol1tica de Cuba heredada por el capitalismo . 

ll!.1.1.1.2 Funcionamienl9. 

Para poder llevar a cabo la campana, 
para los alfabetizadores como para 
"Venceremos" para estos ül timos, y el 
los instructores. 

se elaboran manuales tanto 
los alumnos, la Cartilla 
manual "Alfabeticemos" para 

El manual consta de temas politices del momento, 
ensenar a leer al pueblo cubano, le muestra la 
régimen. 

que además 
ideolog1a 

de 
del 

Por ejemplo, se instruye sobre la OEA, y la 
acerca del Instituto de la Reforma Agraria, 
realizar la Ley de la Reforma Agraria, 

expulsion de Cuba, o 
el cual acababa de 

A pesar de que dicha campana tiene buenos resultados desde el 
principio, no es sino hasta la invasi6n de Playa Gir6n, época en 
que Cuba se define por un régimen socialista de desarrollo, 
cuando la campana adquiere un carácter masivo. 

La invasi6n coincide con el anuncio oficial de Fidel Castro en 
su discurso de inauguraci6n de la Ciudad Escolar Santa Clara <el 
28 de enero de 1961> donde declara el cierre oficial de todas las 
escuelas secundarias y preuniversitarias para el 15 de abril. Con 
ello se movilizarán a más de 100,000 estudiantes, que irán a 
donde más se les necesito. As1, se forman las brigadas "Conrado 
Benitez". 

Asimismo, el lo. de mayo, mientras se celebraba la batalla de 
Giron, Fidel anuncia la nacionalizaciOn de todas las escuelas 
privadas, y que esto: "se llevar1a a cabo con base en la Ley de 
'NncionalizaciOn Gener~l gr~tuita de 13 Er.scnanza' qce iba a 
expedirse en junio de 1961" (35). 
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~ No tardan en incorporarse activamente a la campana diversos 

• 

organismos populares y de masas. El Comité de Defensa de la 
Revolución, quien coopera en el levantamiento del censo¡ la 
FederaciOn de mujeres cubanas quien ayudo a concientizar a las 
analfabetas femeninas. As1 corno la <ANAP> Asociacion Nacional de 
Pequeftas Agricultoras . 

Los ültirnos cuatro meses de la campana, están llenos de 
entusiasmo y grandes logros. Esto en parte tiene que ver con el 
Congreso Nacional de Alfabetizacion que se realiza en septiembre. 
Aqu1 se evalúan los logros obtenidos, y se pretende dar mas 
dinamismo al proyecto de alfabetización. Se llega a la conclusiOn 
de que es necesario trabajar mas duro para poder cumplir las 
metas fijadas. Ya que " para fines de agosto se babia 
alfabetizado tan solo a 119,000 personas de ~n total de 985,000 
analfabetos localizados, aunque 776,000 de éstos se encontraban 
estudiando" <36). 

Por ello, Fidel Castro decide decretar que en cuanto 
las vacaciones de verano, todos los maestros se 
obligatoriamente a dicha tarea. 

• 

terminen 
unirán 

Hay otro acontecimiento que acelera aún 1uas las cosas. Este es 
el asesinato de Manuel Ascunce, un alfabetizador. Suceso que 
motiva a sus companeros a trabajar con más ahinco, 

Con respecto a los logros obtenidos en la campana, 
que el analfabetismo se erradica casi por completo. 

puedo decir 

Solo un 3.9% de la poblacion cubana <272,000 analfabetos) queda 
sin saber leer y escribir. Este porcentaje representa en su 
mayoria a personas mayores o impedidas físicamente, por lo que 
fue imposible integrarlas al proyecto. · 

Es importante aclarar que esta cifra de 3. 9%, 
··-·-·baja ein Latinoamérica. 

32 

es la tasa mas 



• 

• 

.. 

Ademas de 
servicios 
anteojos a 

alfabetizar a los cubanos, tambien se les proporciona 
médicos, como la graduaci6n de la vista y un par de 
quienes lo necesitaran . 

Pero quiza lo mas importante de todo, es la gran movilizacion de 
masas que logr6 dicha campafia. De una poblaci6n total de 7 
millones de habitantes, mAs de un mill6n y cuarto participa 
activamente, ya sea como alfabetizadores o como alfabetizados, De 
esta manera la revoluci6n puede transmitir sµ ideologia y sus 
principales metas a todos los cubanos, sin importar qué tan 
alejados estén del sistema. 

Ademas de los resultados obtenidos, con la· alfabetizacion de 
miles de cubanos, la movilización pol1tica realizada en el campo, 
fue otro logro importante, por medio del cual se incorporan al 
proyecto revolucionario, casi un mill6n de adultos, 

Por otro lado, me parece importante valorar dicha campana como 
el inicio de la transf ormaci6n de los valores tradicionales 
heredados por el capitalismo, y donde se exaltan las virtudes 
revolucionarias ,y la importancia de la primac1a del campo en la 
ciudad. Pol1tica que posteriormente, guiará1 la econom1a de Cuba y 
fuera u11a parte escencial de su sistema educativo. 

-! f •--·-•-· ·------- ---~- •·--n••-
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Primer momento socioeconOmico: 1961-1970 
a> Fase de 1961 a 1964 

1 
OBJETIVO 1 ETAPA PERIODO 1 LOGROS 

---------------------'----------------------------'-------------------
UNA VEZ QUE CUBA -
OPTA POR EL SISTE
MA SOCIALISTA, LA 
POLITICA DE MOVI
L.l ZAC ION DE MASAS, 
ES UNA PARTE FUN
DAMENTAL DEL PRO
YECTO REVOLUCIO-
NARIO; QUE BUSCA 
TRANSFORMAR LA 
CULTURA HEREDADA 
POR EL CAPITALIS
MO. 1 

1 

"IDEALISTA" 
' 1 

1961-1964 1 SE REALIZA UNA -
1 MAGNA CAMPAA DE -
1 AL.FABETIZAC!ON. DE 
1 UN 23.6% DE ANAL--
1 FABETAS.• QUEDAN UM 
1 3.9%. POR MEDIO DE 
1 ESTA CAMPANA SE -
1 MOVILIZAN A MAS DE 
1 UN MILLDN Y CUARTO 
1 DE CUBANOS, QUE 
1 IN"fERIORIZAM LAS -
1 METAS REVOLUCIOMA-
1 RIAS. 
1 

1 
1 1 

---------------------'------------~---------------'-------------------
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III.1.2 Fase do 1964 a 1970 --- -

Desde el affo de 1963, el gobierno cubano decide volver al 
cultivo de la cana de azúcar como principal prioridad. Espera que 
las ganancias que se obtengan de éste puedan ·subsidiar el 
desarrollo de la econom1a cubana. 

En abril del mismo ano, Fidel Castro visita Moscu en donde 
confirma un nuevo acuerdo sobre el azúcar, entre La Habana y la 
UniOn Soviética. Con ello hace evidente la nueva pol1tica de 
desarrollo que seguira Cuba. 

Mas tarde, con el fin de hacer publica dicha politica, anuncia 
por los medios masivos que Cuba se compromete a producir 10 
millones de toneladas de cana de azúcar para 1970. 

Dentro de esta politica economica también se buscan otras metas 
como: la exportación de ganado y la explotación de los recursos 
minerales de la Isla. 

Como era de esperarse, muy pronto surgen medidas acordes a esta 
pol1tica. Se crea en junio un Consejo Nacional Azucarero, que 
posteriormente se transforma en el Ministerio para la Industria 
Azucarera. 

En el mes de 
Agraria, donde 
propietario. 

octubre de 1963, se realiza la segunda Reforma 
se otorgan 67 hectareas de tierra, por cada 

Asimismo, con el aumento de 
estatales: " el 70% del area 
65% del área agr1cola disponible, 

las cooperativas y granjas 
total del pa1s, equivalente al 
paso a manos del Estado" (37). 

Pero a pesar de todo esto, durante los anos de 1963 a 1965 se da 
una. baja en la productividad. Relna una gran apat!a y un 
ecepticismo por parte de los cubanos, con respecto a los· 
programas y planes de productividad nacionales. 
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En todo este ambiente de crisis surgen dos versiones diferentes 
sobre, ?como organizar a est~ nueva sociedad?. 

Por un lado esta la visiOn del Ché Guevara, quien propone que 
los incentivos materiales -en la producción- no estan.de acuerdo 
con la sociedad socialista. 

Por el otro lado, se encuentra la posicion de Carlos Rafael 
Rodr1guez, quien piensa que la Ley del valor y los incentivos 
materiales deben continuar vigentes hasta que la sociedad cubana, 
sea caoaz de producir lo suficiente para satisfacer todas las 
demandas de bienes de consumo. · 

Tal vez el problema fundamental de ambas posiciones no consist1a 
en decidirse por los incentivos morales o materiales, sino en el 
no tomar en cuenta cuestiones fundamentales de los trabajadores 
como su nivel de conciencia o participaciOn en la planeacion de 
la producción. Lo que se convierte a la larga, en un gran 
obstaculo para poder cumplir las metas productivas y el 
desarrollo de una conciencia de clase socialista . 

• 
En 1966 el gobierno cubano, personificado por Fidel Castro da un 

giro, Se hace evidente la necesidad de construir al nuevo hombre 
socialista. 

Fidel, en su discurso del lo. de mayo de 1966 declaraba "la 
:formación del nuevo hombre comunista, libre de ego1smo, junto con 
la construcciOn de la base material" (38), 

También pide que se incorporen a la producción aquellos sectores 
inactivos, como el de las mujeres, y el de los estudiantes. 
Anuncia el deseo de introducir practicas conjuntas de estudio y 
trabajo, y la necesidad evidente de crear riqueza con la 
conciencia. 

En este oltimo periodo (1966-l970l a tratar aqui, donde Castro 
·· --- aauine el liderazgo del gobierno cubano, por lo general "continüa 

la baja productividad, el ausentismo de los trabajadores, as1 
como el fracaso de los planes agr1colas. · 
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Se adoptan métodos de disciplina militar, que permiten una 
organizaciOn centralizada y un control autoritario del poder. 

A pesar de que en 1970 se incorporan al campo 1,200,000 
trabajadores no agr1col"s, es imposible lograr una produccil'.m 
agr1cola. Pero se entiende que hay que preparar a técnicos 
agropecuarios; y que los incentivos morales necesitan mas tiempo 
para desarrollarse sin problemas. Por eso se requiere de una 
mayor politizacion de la gente. 

También 
técnica, 

Castro le 
que en 1965 

da un especial interés a la capacitaciOn 
todav1a no toma tanto en cuenta. 

Se hace evidente el orientar la escuela hacia el campo, e 
impulsar con ello la ensenanza tecnolOgica-agropecuaria. Ademas 
de borrar las diferencias existentes entre el campo y la ciudad. 

También se contempla educar en base a la colectividad, 
erradicar con ello el individualismo ligado al capitalismo. 

para 

El gobierno requiere para desarrollar su economia, de gente 
preparada que pueda especializarse en la rama agropecuaria. 

111.1.2.1 Escuelas al Ca!!!E9_ 

La escuela al campo se inicio desde la época de la campana de 
alfabetizaciOn donde los jOvenes, ademas de ir a ensenar a leer y 
a escribir a los que no saben, se incorporaron a las tareas del 
campo. 

En 1962, los propios alfabetizadores fueron a las montanas a 
recoger café, 

En 1963 los estudiantes no internos de secundaria participan en 
la producciOn tanto industrial como agropecuaria. 

37 



~· 1 

!' 
1, 

-

Desde 1964, 
promueve la 
aflos, 

funciona el llamado Instituto Pedagogico que 
unil5n del trabajo y el estudio durante los 111 timos 

En 1961, todas estas experiencias se sistematizan en Camaguey. 

III.1.2.1.1. 

Antes de comenzar con la experiencia de Camaguey, el Ministerio 
de Educación, en mayo de 1964, promueve que la ensenanza debe 
contener principios politécnicos. Entre los cuales se enfatiza la 
participación del estudiante en el trabajo productivo, 
transladándoseles algunas semanas a granjas donde participan en 
las diferentes cosechas. 

En 1966, en la provincia de Camaguey,1 se hace el primer 
experimento de la escuela al campo. Aqu1 participan cerca de 120 
mil alumnos de Eiecundaria que trabajan junte con maestros y 
campesinos del lugar. 

Esta experiencia se hace institucional durante el curse de 1966-
1967, donde se contempla, corno parte del programa de estudies, 
que los alumnos de secundaria se vayan 45 d1as al carnp~ para 
combinar sus estudies con el trabajo agr1cola. 

En 1967-1968, se suman a este trabajo escolar, cerca de 162 mil 
estudiantes. Durante el aflo escolar 1972-1973, aproximadamente 
200 mil alumnos trabajan en el campe por medie de este sistema, 
es decir la mayor parte de les que cursan la ensenanza 
secundaria. 

Estas escuelas en el campe, proporcionan una mano de obra 
necesaria, fomentan en el alumno ur. es·p~ritu de colectividad e 
iguáldad y logran un acercamiento entre el campe y la ·ciÜdad, ya 
que los estudiantes, ademas de trabajar en labores agricolas 0 
realizan estudios socioeconómicos sobre la región, 
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Por todo ello se puede decir que dichas escuelas movilizan a una 
gran masa de estudiantes. También sensibilizan a los alumnos para 
valorar el esfuerzo que cuesta sembrar y recolectar cualquier 
producto en el campo, además de acercarlos a un medio casi 
desconocido para ellos. 

Y, como Oltimo punto, dichas escuelas sirven para sistematizar 
el prJ.ncipio educativo que postula la integracil:in del estudio con 
el trabajo, 

En 1970, las escuelas al campo comienzan a decaer por tres 
razones fundamentales. Estas son: 

a> Aunque el trabajo voluntario de los alumnos en el campo sirve 
para proporcionar mano de obra agr1cola, no resuelve los 
problemas de la producciOn. Esta se lograra elevando la 
productividad por mC!dio do la mecani::::aci6n, y adiestrando a las 
gentes del mismo campo. 

b> Se comprobo que los campamentos fomentaron 
conciencia social del estudiante pero, a pesr de 
estudiaba durante estos 45 d1as. 

enormemente la 
ello, casi no se 

c) Por otro lado, los d1as restantes del ano, estas escuelas 
funcionaban de una manera tradicional con respecto a su costo y a 
su modo de operar. 

III.1.2,1.2 Escuelas "en el campo" 

En 1968, se lograr crear la escuela en el ~EE!· 
simplemente la r:ulmtnacl.6n de la escüelaal-campo. 

que es 

Esta segunda fase donde se combina el estudio/trabajo, se 
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relaciona con una serie de cambios socioeconomicos 
ella, el gobierno pretende institucionalizar 
revolucionarios. La educaciOn se vincula más 
educativo, y se fomenta la union entre el trabajo 
trabajo intele.ctual, 

cubanos. En 
los logros 
al proceso 

material y el 

En esta fase se necesita que los alumnos estudien y trabajen 
para que se pueda autofinanciar la escuela, Se hace 
imprescindible también, ponerlos en contacto con las ocupaciones 
más necesarias del momento, por medio de un entrenamiento general 
que los capacitara posteriormente en la eleccion de una 
p:rofesion. 

Esta nueva concepciOn educativa promueve ensenanza general, 
politécnica e integral. 

Las escuelas en el campo, al ser autof inanciables y proporcionar 
mano de obra agr1cola, contribuyen directamente en la econom1a. 
Ya que con el simple hecho de crear una escuela en el campo, se 
cuenta con la roano de obra necesaria para poder cumplir una meta 
economica. Esto sin hacer que personas de la ciudad vayan al 
campo; y sin afectar a otros sectores de la producción. 

III.1.2.1.3 Principios Educativos 

Los principios educativos de esta nueva escuela, 
en la pedagog1a socialista, pero también se 
necesidades productivas de Cuba. 

Dichos principios defienden: 

están fundados 
adecüan a las 

-La educacion en la colectividad, que forme una conciencia 
social. 

-La union entre el trabajo intelectual y el trabajo manual, que 
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se basara en la desaparicion de las diferencias sociales, 

-El amor hacia el trabajo, respeto a la propiedad social, gran 
respeta por las productores de bienes de consumo. Esta creara las 
bases para formar la mentalidad de productor, y na sólo de un 
consumidor . 

-La universalización de la ensenanza, asi como su 
autof inanciamiento por medio de la praducciOn por parte de los 
alumnos. 

-La migración de la ciudad al campo, 
de vida. 

considerándolo como fuente 

-La formación integral del individuo con la complementación del 
trabajo intelectual y práctico. 

-La transformacion total de las relaciones de producción 
utilizando inc.entivos morales en lugar de materiales, a través de 
lb emulaci&h socialista. 

-La educación basada en la solidaridad internacional. 

-La educaciOn para el trabaja productiva: socialmente Util. 

-La unión de educacion y desarrolla economice del pais, par medio 
de la educación socialista, y las necesidades de la ecanamia . 

• 
111. 1.2. 1.4 Funcionamiento 

Estas 
octavo, 
alumnos 
trabaja 
alumnos 

escuelas funcionan cama una secundaria normal (séptimo, 
novena y décima gradas>, a las que asisten principalmente 
de la ciudad, que durante toda el affa escolar combinan el 

y el estudia en el campa. Cada escuela recibe a 250 
y a 250 alumnas. 
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Por la manana, la mitad da los estudiantes trabajan en las 
tierras de l.a escuela, Por la tarde estudian s\\s materias y 
viceversa, 

Tres noches por semana se dedican a estudiar, las otras dos 
~ · restantes practican diversos deportes, o cualquier otra actividad 

recreativa, 

Es conveniente recordar que el tipo de produccion que requiere 
la escuela, esta de acuerdo con los planes de la producci6n 
agr1cola, por ejemplo: c1tricos, café, etc. 

Asimismo, las escuelas en el campo forman a jovenes con otra 
mentalidad, Esto se logra por medio de nuevos métodos de 
concientizaciOn y de formaciOn integral que les ensena la escuela 
y el vivir en una comunidad, ya que los alumnos permanecen 
integrados, lejos de las influencias de sus familias. 

Por l.o general se organizan 1'rigadas de trabajo que 
participacicn colectiva en todas las actividades: 
productivas o de autoservicio. 

En grupos, los alumnos realizan 
Esto es con al fin de crear la 
través de la emulaciOn de grupos. 

la mayor1a de las 
responsabilidad 

fomentan la 
de estudio, 

actividades. 
individual a 

Por todo ello, se puede concluir que las escuelas en el ~E~ 
cumplen dos funciones: 

a) Resolver problemas econcmicos bien concretos, que enfrenta el 
gobierno cubano. 

b> Formar en el joven una conciencia socialista, 
consolidar el movimiento revolucionario. 
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La · escuela en el campo sistematiza este concepto de 
estudio/trabajo, y leí hace obligatorio en todas lai¡¡ secundarias 
cubanas. Mas tarde lo retomaran las escuelas tecnologicas y la 
Escuela Lenin. 
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PrimGr momento Qooi0Qoonomioo1 1oe1-1070 
o> Fase da 1964 a 1970 

fi l'I 
OBJETIVO l'I ETAPA PERIODO l'I · LOGROS 

~~~~~~~~~~l'I·~~~-~~~~~~~~--' l'I 

LA NECESIDAD DE 
CONSTRUIR AL NUEVO 
HOMBRE SOCIALISTA. 
ADEMAS DE CONSE-
GU IR UN ACERCA--
MIENTO ENTRE CAM
PO Y CIUDAD¡ Y DE 
SISTEMATIZAR EL -
CONCEPTO DE 
ESTUDIO/TRABAJO. 

l'I l'I 
l'I l'I 
l'I "IDE'ALISTA" 1964-1970 l'I SE CREAN LAS ES-
1'1 l'I CUELAS: "AL", Y 
l'I fi EN "EL" CAMPO. EN 
l'I fi ELLAS SE MATERIA-
fi fi LIZA EL CONCEPTO 
l'I l'I EDUCATIVO ESTU---
1'1 l'I DIO/TRABAJO¡ Y SE 
fi fi COMIENZA A FORMAR 
l'I l'I AL HOMBRE NUEVO. 
l'I, fi 
l'I l'I 
fi l'I 
l'I fi 
fi fi· 
l'I l'I 
fi l'I 
l'I l'I 

~~~~~~~~~~fi·~~~~~~~~~~~~~fi~~~~~~~~-
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'III.2 Segundo Momento Socioeconomico: 1970 a la fecha 

Bn 1970, con el fracaso de la zafra de los 10 millones, termina 
el periodo conocido como "idealismo revolucionario". Se inicia 
entonces una etapa de rectlficaciün, de estabilización, donde laG 
metas economicas y pol1ticas por cumplir deben ser a corto plazo. 

Es necesaria una reorganizacion socioeconomica total, un nuevo 
desarrollo de las fuerzas producti·Jas, en el que se realice una 
planificaciOn mas realista, que también eduque a la poblacion 
hacia una efectiva participación económica y pol1tica. 

En la nueva etapa de desarrollo que comienza, el propio Fidel 
Castro, en su discurso del 26 de julio de 1970, reconoce que no 
ha sido este el mejor camino que se pudo elegir. Y después de 
hacer un análisis de la econom1a, propone una reestructuración 

·general. 

En resu1nen 1 este periodo "realista" por el que atraviesa el 
gobierno cubano pretende: consolidar la base econo1nica de la 

. sociedad¡ desarrollar las fuerzas productivas, requerimiento 
indispensable para la formacion del hombre nuevo. Este hombre que 
se .forjará por y a través del trabajo productivo. 

Este nuevo modelo de desarrollo busca: 

·-Diversificar la agricultura, sin necesidad de reducir la 
producciOn de azncar como primordial fuente de divisas, 
-Fomentar e impulsar la industria cubana, poniendo un cuidado 

·especial en aquellas que substituyan las importaciones. 

- Incrementar la productividad en el trabajo, por medio de dos 
estrategias: 

a) Modernizacion de los procesos productivos 

b) Incorporacion de los incentivos materiales, personales y 
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colectivos en el trabajo, 

Dichos incentivos, se· materializan en tres formas: una 
distri buciOn de bienes de· consumo "escasos" <como aparatos 
electrodomésticos>, como recompensa para los trabajadores que 
sean muy productivos¡ una serie de recompensas "especiales" para 
los trabajadores productivos tales como: vacaciones pagadas o 
diversos viajes a paises socialistas; el pago, según la cantidad 
y calidad del trabajo realizado. 

-Consolidar la direccion de la 
"plani f icaciOn global central izada 
operativa de las empresas" (39), 

economia por 
y autogestiOn 

medio de 
financiera 

la 
y 

Co100 se puede ver, durante la década de los 70, se pone 
más énfasis en los incentivos materiales. Ya que los 
morales han fracasado, dejando proble10as de 

laboral y poca e ineficiente productividad. Todos 
obstáculos para lograr el nueva modelo de desarrolla 

nuevamente 
incentivas 
indisciplina 
ellas serios 
cubano. 

1 

Ta1nbien, hai;ta 1970, la direccior, de la Revolución Cub"n" ostu\•a 
centralizada y personificada por Fidel Castra. Esto na permitió 
que las organismos de base existentes <Comités de Defensa 
Revolucionarias; Federación de Mujeres Cubanas; Confederacion de 
Trabajadores de Cuba, etc.>, tuvieran una plena participación en 
las decisiones pol1tico-administrativas del pa1s. 

Asimismo, no exist1a un Partida Comunista bien estructurado, que 
tuviera poder sabre el aparato del Estada. 

111.2.1 Eta~ de Institucionalización 

Este segunda momento del que estoy hablando, no sala pretende 
lograr objetivas eficientes, sino que también busca una 
estabilización·, y la creación de instituciones definitivas. 

No se padia continuar 
"idealismo revolucionarioº 

más con el momento conocida cama el 
<que abarco la década de las 60>, era 

46 



J imprescindible consolidar lo que la revolucion babia logrado. 
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Con este objetivo se organizan cuatro gra·ndes proyectos: 

a) Se elabora el primer plan quinquenal, que tiene como fin 
alcanzar todas las metas ef icientistas propuestas. 

b) Se busca que en toda la nacion se establezca el Poder Popular, 
es decir, la instl.tucionalizacHm de la gesti6n del pueblo en las 
tareas administrativas gubernamentales. 

c) Se organiza y celebra el primer Congreso del Partido Comunista 
Cubano <PCC>, que se lleva a cabo entre 1975 y 1976. 

dl Se aprueba en 1976, 
ConstituciOn de Cuba. 

en este Congreso, el Proyecto de 

• 

Este momento de "rectificacion" culmina, 
Primer Congreso del Partido Comunista, 
principales lineamientos socioeconOmicos 
durante los prOximos afies. Y como mencioné 
el proyecto de ConstituciOn de la NaciOn. 

en mi opini6n, con el 
donde se deciden los 
que guiaran al pa1s 
antes, aqu1 se aprueba 

Entre los principales acuerdos tomados en dicho Congreso estan: 

-Realizar una direccion planificada de la econom1a. Esto se 
contempla dentro de la constituciOn, por lo que se vuelve Ley. 

-Iniciar un sistema representativo por elecciones que abarque 
desde la base municipal hasta la base nacional. 

-Reorganizar territorial, pol1tica y administrativamente a Cuba, 
de acuerdo con lás necesidades locales. 
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En materia de educaciOn, la Constitucion consagra todos los 
principios revolucionarios tomados anteric°rmente: 

"La concepciOn marxista-leninista del mundo, la formacion 
comunista de las nuevas generaciones y la preparación de nifios, 
jóvenes y adultos para la vida social¡ la gratuidad de la 
enseftanza y su universalizaciOn¡ la libertad de creación e 
investigaciOn cient1fica, priorizando aquella que tiene un 
interés social¡ la incorporación de los trabajadores a la labor y 
al desarrollo cient1ficos, y la participaciOn de los ciudadanos 
-a través de sus organizaciones- en la realización de la pol1tica 
educativa y cultural del Estado " <40>, · 

También este Congreso decide realizar una reestructuracion de la 
educación superior en Cuba, y mejorar la calidad de la formaciOn 
de los especialistas, 

En el capitulo correspondiente a la educacion superior, ampliaré 
esta resolución. a 

Por ültimo, en dicho Congreso se 
otorgarle al Partido Comunista Cubano 
dirigente superior en la sociedad. 

111.2.2 Educacion Técnica 

aprueba la decisión de 
<PCC> el poder de fuerza 

Como respuesta a la sistematizaciOn del concepto estudio
trabaj o, y a las necesidades económicas de esta etapa realista, 
los centros de ensefianza especializada se crean junto a los 
centros productivos. Y la formación integral del trabajador 
(trabajo-producción) se complementa con una capacitación técnica 
que va de acuerdo a las necesidades productivas del pa1s. 

Es importante aclarar que el impulso de la educación técnica en 
Cuba, refleja claramente el cambio de la pol1tica econOmica. Ya 
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que, como 
6.raa, se 
econ6micas 
atlas. 

muestra el siguiente cuadro, las inscripciones en esta 
ven condicionadas por las diversas estrategius 

adoptadas por el gobierno conforme el paso de los 

• 
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/..loatos Anuales sobre Educacion Tecnica y Froiesional !Nivel Hediol 

j 1195B-19721 111 

1 11 1158 1959 mo 1961 1962 196J 
~· 

1 

:::: :::: :::: ==== ==== :::: 

,TOTAL !EClllCO Y FROFESIONAL 
Escuelas 40 . JI 

'º 49 102 120 
· :Haestros 1,277 J ,025 1,180 J,711 2 ,564 3,373 

;,¡.: 
lnscripcion Inicial 15,698 20,49:1 . 23,519 J3,36ó 35,ló6 45,872 

.. ... Pro,ocionts 21,254 19,m 
· Graduados 11599 2,439 781 599 5,475 ! '128 

a¡ AGRICOL! 
Escue 1 as 6 6 

·Ha estros . 121 JOJ 
Jnscr .i pe.ion Inicial 52! l,JOJ 
Pro1ociones 898 
Graduados 57 91 

• INDUSTRIAL 
Escuelas 20 JJ 19 24 JI 40 
Haestros 818 526 48! I, 141 l ,476 21 IB5 
·Inscripcion Inicial 6,259 6,213 B,356 17,755 14,26! 20,206 
Promociones 7' 107 9,032 
Graduados 558 10066 84 61 m s, 461 
ADHIHISIR!CIOll 
escuelas 20 18 23 24 71 74 
Maestras 459 49! 570 570 I ,OBB 1,oa5 

. Jnscripcion Inicia 1 9,439 14,260 14,6J4 15,613 21,617 27 ,363 
.'roiioc iones 14' 147 9,869 
Graduados 11041 1,373 373 • 12 4, 781 3,576 

1964 m5 1966 1967 me 1961 
==== ==== ---- ==== ==== ==== 

TOTAL TECllICO Y FROFESIONAL 
·. ':::scue 1 as 116 109 106 94 69 91 

Ha estros 2,9JO 2,970 3,329 J,022 3,32! 4 ,409 
lnscripcion Inicial 44,m 30,922 36,664 31,&36 29, 124 45,379 

. 'ro11oc iones 21, 16! 16,400 19,365 11,612 18,82! 
Graduados 51100 4,286 5,537 6,484 5,232 4' 188 
AGRICOLA 

:· :scuelas 5 5 6 JO 11 29 
.1aeslros IJ9 168 224 J57 420 11862 
Inscripcion Inicial l,594 2,416 2,75! J,955 3,668 IB,723 
,ro1ociones l,593 1,846 2,281 2,930 Jl3 5,623 

· 3raduados 1,909 2,084 1,291 2,172 
INDUSTRIAL 
:scuelas 36 40 Jl 40 32 'º 1aestros 11676 1,979 2,278 2,374 2 ,696 2,341 
Inscripcion Inicial JJ,5Jl 15,2J4 20,m 25,019 23,826 14,118 
Pro1ociones 9,798 11, 106 13, 148 7,194 11,020 

· 3raduados 3,342 l ,787 2,186 J,610 3,613 11751 
.: .<DHINISinACION 
. Escúelas 75 6J .· 63 . . 34 25 . ·22 

- · ~aestros l, 115 833 828 291 223 206 
, }nscripcion Inicial 29,314 13 1172 IJ,576 2,862 11630 2,538 
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1 
1 

·j 
1 

1m ms 19b6 1967 1%9 1909 

1 1 
. lDHlNISTRAClON ICONT. l 

::::: ==== :e:: ==== ==== :::: 

~ro1ociones 9 ,778 :i,448 3,93& . 1,380 1,46& 
Graduados 2,m 1,m 1,142 791 340 2b5 

.1 

1970 1971 1972 1973 
==== :::: ::::: ==== 

··TOTAL TECNICD Y PROFESIONAL 
éscuelas 91 86 16 113 
Haeslros 4,626 4,355 4,652 S,464 
.Inscription Inicial 24,BG5 30,421 41, 940 5b,959 
Promociones IS, 184 19,%5 31,437 49,841 

· Graduados 6,093 5,838 7,460 10,044 
AGRICOLA 
tscuelas 28 26 l6 25 
Haeslros 1,553 1,4ll 1,582 1,662 
Jnscripcion Inicial 7,257 6,552 12,248 14,310 
Pro11.ociones 41888 6, 189 10 1303 12 1211 
Graduados 1,645 2,010 2,m 2,946 
IllDUSTR 1 Al 
Eme las 40 37 37 40 
Haestros 2,817 2,602 2,599 2,638 
lnscripcion Inicial 14,?24 17,107 19,527 22, 940 
Pro!iloc iones 9,082 16,336 15,293 18,864 
Graduados 4,146 31, 123 3,365 5, 104 

•. ADKINISTRACION 
1 23 Escuelas 23 30 31 

Hmlro; 258 322 471 685 
In~r.ripcion Inicial 2,704 6,770 10, 165 11,925 . 
Pro1ociones 11714 3,740 5,841 81402 
Graduados 302 b37 1, 764 1,994 

lll Carnoy Hartin, Cubai ca1bio econooico v refom educativa 11955-19Jal, 
Pri•era Ediclon, Kexico, llueva loagen, 1150, pp. IHS, 
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111.2.2.1 Antecedentes~ Creacion 

Desde los primeros anos de la déca.da de los 60, se busca un 
sistema educativo que prepare a técnicos altamente calificados 
que proporcionen una tecnolog1a cubana, y el conocimiento técnico 
adecuado para mantener autónoma a Cuba, tanto de los técnicos 
como de la tecnolog1a extranjera. 

La etapa que abarca de 1961 a 1963, donde se copia el modelo 
socialista de desarrollo, es decir, un crecimiento economice por 
medio de la industrialización y la diversificación de la 
agricultura, permite que se tripliquen las inscripciones en las 
escuelas industriales (1963>, si las comparamos con las cifras de 
1~59. 

Cuando se cambia una vez mas la política economica 
dando nuevamente un mayor énfasis al cultivo de 
azücar, disminuyen las inscripciones en las escuelas 

(1963-1964), 
la caf'ia de 
técnicas. 

Tal vez todo esto puede explicar que a principios de la década 
de los 70, todav1a exista una subutilizaciOn de las industrias, 
que además de responder a la falta de pen;onal calificado y al 
déficit de materias primas, muestra la pol1tica económica que ha 
seguido Cuba a partir de su revolución. Una pol1tica poco estable 
que ha ·necesitado, la mayor1a de las veces, poner más atención a 
la superestructura que a la base económica de la sociedad. 

Con todo lo anterior,· es fácil entender porqué el proyecto de 
sistematización de las escuelas tecnológicas surge dentro de la 
pol1tica gubernamental conocida como "realista" que busca el 
desarrollo economice basado en el realismo y en una utilización 
mejor de todos los recursos posibles. Sin dejar de buscar la 
formación, en estas escuelas, del hombre nuevo. 

Se espera 
revolución 
existentes. 

que · la educacion técnica sea la predecesora de la 
social y que con ello se solucionen las carest1as 

Para 1970 funcionan 96 escuelas técnicas en Cuba. 
6rea agropecuaria y otras del área industrial. 
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La 
solo 
para 

cifra es enorme, si recordamos 
exist1a un solo centro para la 

el área agropecuaria. 

que antes de la revoluciOn 
educacion industrial y seis 

En los 
técnicas 
unidas a 

anos 1973-1974, se planea crear 7 nuevas escuelas 
y 27 politécnicas con 500 alumnos cada una, todas ellas 
los centros de producciOn. 

Estos centros politecnicos, que tienen un caracter 
agricola/industrial, dotan al alumno de una formaciOn 
politécnica, en lugar de proporcionarle una especialización como 
las demás escuelas. 

De acuerdo a la concepcion de estudio-trabajo que se ha venido 
siguiendo, se instalan centros de educaciOn técnica en los 
lugares dond~ existen pl~nes de desarrollo agropecuario, n 
industrial, asi, los estudiantes pueden trabajar en todas las 
ramas de la producción, 

También es a través del propio estudio-trabajo que se forma 
ideológicamente al alumno. 

Por lo general los estudiantes de educación técnica son becarios 
y viven internados en los centros industriales. 

La base sobre la cual se organiza este concepto de estudio
trabaj o, es el grupo docente que permite una estrecha vinculación 
entre las actividades productivas, académicas y las actividades 
pol1ticas, Este grupo colabora con la unidad de trabajo del 
colectivo de profesores y, en especial con el profesor, que tiene 
como deber orientar a cada uno de los al uronos de acuerdo a sus 
caracter1sticas personale.s. 
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De acuerdo a los planes de desarrollo economice y social del 
pa1s, las escuelas técnicas ofrecen dos niveles: 

-Obrero calificado, y 

Técnico medio 

En ambos niveles hay tres tipos de centros: a> escuelas 
tecnolOgicas (obreras calificadas>; b) institutos tecnologicos 
(técnicos de nivel medio>; c>· institutos o escuelas <obreros 
calificados o técnióos de nivel medio). 

Lo mismo ocurre con 
imparten una educaciOn 
como las demas escuelas. 

los centros politecnicos, pero estos 
politécnica en lugar de especialidades 

Los planes y programas de estudio son muy variados ya que se 
adaptan constantemente a las necesidades de desarrollo del pa1s, 
y cambian con la implantación de una nueva tecnolog1a. Pero 
siempre se busca un equilibrio entre la teor1a y la practica. 
Para elaborar los planes, se toma muy en cuenta el perfil 
ocupacional que ira de acuerdo a las necesidades productivas del 
pa1s. Y. aunque se busca una especializaciOn, el perfil del alumno 
graduado es lo mas extenso posible, 

El alumno realiza en· horario extra curricular, 
deportivas, culturales, pol1ticas y recreativas. 

III.2.2.3 Otro Aspecto de la Educaci6n Técnica 

actividades 

Adenás de crear mano de obra calificada que solucione la 
subutilizaciOn de numerosos establecimientos industriales, y de 
formar ideol6gicamente a los j6venes cubanos con nuevos habitas y 
valores acordes a la sociedad socialista, estas escuelas también 
se han utilizado para reclutar a miles de j6venes que han 
desertado de la educaciOn basica y que no estaban incorporados a 
la fuerza de trabajo. 
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En ·abril de 1971, h~y una gran desercion escolar. El 23% de los 
j6venes de 14 anos, no estudian; as1 como el 44(. de los que 
tienen 15 anos¡ y el 60% de los de 16 anos. Para resolver esto, 
se incorporan al ejército cerca de 100 mil· j6venes . 

Se prolonga la educacion secundaria obligatoria para el resto de 
los jovenes que tienen entre 12 y 16 anos. Se nombra a dicha 
educaciOn: "Movimiento Juvenil", que se dedica a ensenar un 
oficio, donde se combina el. estudio y el trabajo, 

En ol ano 1967, a ra1z del encuentro nacional de monitores, y de 
la exposiciOn de circulas de interés cient1fico-técnico, Fidel 
Castro quedo muy sorprendido de los estudiantes. Decide por ello, 
crear una escuela de alto nivel cient1fico que tenga todas las 
facilidades para formar a los futuros j6venes que necesita el 

·pa1s. 

Esto da inicio a la Escuela Vocacional de Vento, que funciona 
como una escuela secundaria técnica selectivb.. A dicha escuela se 
le conoce en la actualidad como: la nueva Escuela Vocacional 
Lenin, y con este nombre la inaugura Leonid Brejnev en 1974. 

Dicho centro de estudios abarca .fundamentalmente el nivel de 
secundaria basica y el preuniversitario. Aqu1 se reunen a los 
mejores alumnos de la ensenanza media, a quienes se pretende 
desarrollar·un alto potencial intelectual y social. 

IJJ,2,3,l Ingreso 

En un principio se ped1a que los aspirantes tuvieran un promedio 
m1nimo de 85%, posteriormente se considero un 95/100, <en 1973-
1974>. 

También se revisa el expediente académico del alumno y se pide 
una constancia del buen desempeno laboral del · padre y como 
requisito de ingreso, los alumnos se deben convertir en 

55 



-
ttt impulsores de la productividad de sus padres. 
1 

¡.; 

1 

, ... 
' 

... 

Esta escuela garantiza a los alumnos 
instrucción, el pase a la universidad, que 
ligado a sus circulas de estudio, 

que finalicen 
por lo general 

su 
esta 

Los objetivos 
sobresalen en 
son: 

que persigue lll escuela, son aquellos que 
el discurso de Fidel a finales de los 60, Estos 

a) Desarrollo de las vocaciones, asi como intentar 
alumnos se involucren en ciertas ramas de la técnica 
ciencia que son prioritarios para Cuba. 

que 
y de 

los 
la 

b) Formac ion 
participación en 
y todas aquellas 

integral del estudiante por medio de su 
actividades de estudio/trabajo, cultura, deporte 
que lo far~en dentro de 1~ sociod~d comunista. 

/ 

c) Fomento de los h~bitos de responsabilidad social y promover un 
espiritu de investigación, asi 'como la conciencia de la 
importancia de la técnica. 

d) Creacion de nuevos rnetodos pedagogicos, de los cuales surjan 
experiencias que contribuyan en el desarollo de la pedagogia 

.revolucionaria, 

III.2.3,3 Funcionamiento 

Las labores productivas que se realizan en esta escuela, llevan 
consigo un valor pedagógico que insiste en el principio de la 
politecnización de la ensefianza, as1 como en la integración de 
los estudiantes a los programas nacionales de desarrollo 
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economice y social. 

Los alumnos 
agropecuaria; 
en el 6rea de 

trabajan en el 6rea industrial, o en el 6rea 
aunque se especializan más 'al estudio· y al trabajo 

la electrOnica. 

Con todo esto, se logra que desaparezcan las diferencias entre 
el trabajo manual y el trabajo intelectual. 

La labor productiva ademas de servir para funciones educativas e 
ideológicas, aporta también una enorme producción que sirve para 
pagar casi el costo total de las instalaciones, 

"Además de la producciOn agr1cola que excede los quinientos 
quintales anuales, los estudiantes de la Escuela Lenin han 
,producido 50 mil radios de bater1as, fabricando bienes y equipos 
deportivos valuados en un millón de pesas y han armado anualmente 
treinta computadoras electrOnicas para ser utilizadas tanto en la 
instrucciOn de este centro como en las instalaciones industriales 
de diversos lugares del pa1s" <4ll. 

Con respecta 
rigurosamente 
principalmente 
las visitas de 

a sus programas de estudio, éstos 
a la orientaciOn vocacional, la cual 

por medio de los circulas de interés 
informaciOn profesio~al. 

se enfocan 
se realiza 

cient1fico y 

Esta escuela cuenta con 120 circulas cient1ficas y tecnológicos. 
En ellos se desarrollan las capacidades de los alumnos, poniendo 
en práctica los conocimientos adquiridos, que siempre trataran de 
desarrollar sus intereses por la ciencia o por la técnica 
prioritarias para el pa1s . 

. Es . conveniente aclarar que 
estudios, no tienen acceso a la 
en las escuelas técnicas), Esto 
estudio/trabajo se realiza en 
contacto· can la.realidad social. 

los alumnos de este centra de 
producción en las fabricas <como 
se debe a que la combinación de 
el mismo centra escolar sin 

57 



.. ~ 

-
1 ' 

l. 

A pesar de ello, los alumnos de la Escuela Lenin, por medio de 
su proceso de estudio/trabajo, logran alcanzar niveles de 
técnico-medio, y se colocan como trabajadores en diversos 
concursos de materias y exposiciones de los c1rculos de interés 
cient1fico-técnico", 

En conclusiOn, puedo decir que la Escuela Lenin formarS a los 
futuros cuadros cient1ficos y pol1ticos que requiere Cuba. 
Aquellos que trabajen en la construcci6n y desarrollo de las 
fuerzas productivas y de una conciencia revolucionaria, 

Ademas impulsara la produccion en los centros de trabajo, ya que 
-como mencioné-, los alumnos de la Escuela Vocacional Lenin, al 
ingresar se convierten en los impulsores de la productividad de 
sus padres. 

• 
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Segundo momento socioeconOmico: 1970 a la fecha 

---------------------,-~--------------------------,-------------------

OBJETIVO 1 ETAPA PERIODO 1 LOGROS 

---------------------'----------------------------'-------------------¡ 1 

SE BUSCA EL PERFEC
ClONAM I ENTO DEL 
CONCEPTO EDUCATIVO: 
ESTUDIO/TRABAJO, EN 
RELACION CON LAS 
NECESIDADES SDCIO-
ECONOMICAS DEL PAIS. 
TAMBIEl'I SE PRETENDE 
EFICIENTIZAR LA 
PRODUCCION Y LA 
EDUCACION 

1 
1 
1 

"REALISTA" 
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1970 ••• 

1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

. 1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 ,. 
' 

SE DESARROLLAN LAS 
ESCUELAS TECNICAS, . 
VOCACIONALES CON-
FORME A LAS NECE-
S IDADES DE LA 
CIENCIA Y LA TEC-
NICA PRIORITARIAS 
PARA CUBA. ADEMAS 
DE CONTINUAR CON -
LA FORMAC ION DEL -
HOMBRE NUEVO. 

ASIMISMO, SE CREAN 
LOS CENTROS DE EN
SEMANZA ESPECIALI
ZADA JUNTO A LOS -
CENTROS PRODUCTI-
VOS Y SE CAPACITA 
AL TRABAJADOR DE -
ACUERDO A LAS NE-
CES I DADES PRODUC-
TIVAS DEL PAIS. 

POR ULTIMO, SE 
INICIA UNA REES--
TRUCTURACION DE LA 
EDUCACION SUPERIOR 
CUBANA. 
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III.4 ~ituaciOn Actual 

El sistema educativo cubano es un modelo de educación 
alternativo con respecto al dominante en América Latina, ya que: 

1. Esta organizado a través de un sistema uniforme de formacion, 
que dirige en todos los niveles el Ministerio de EducaciOn. 

En 1976, se crea el Ministerio de Educacion Superior, quien se 
encarga de la dirección y coordinación de la educación superior, 

2, La educación se planifica conforme a las necesidades 
socioeconOmicas del pa1s. As1, la educación forma parte de la 
pol1tica de planificación cubana, 

3. En Cuba no hay instancia que supla a la educacion escolar, La 
formación para el trabajo se lleva a c~bo por medio de la 
educación general politécnica y laboral. Esta es obligatoria 
desde la primaria hasta. la secundaria. 

4 .. El sistema educa ti ve 
primaria, hasta la educación 
vincula el estudio con el 
poli técnica. 

cubano, esta organizado desde la 
superior, de acuerdo al concepto que 
trabajo, basado en una educación 

III.4.1 Objetivos Generales ~ Sistema Educativo 

El sistema educativo cubano responde a dos grandes objetivos: 

a) Conseguir una igualdad social ante 
educativas¡ y 

las oportunidades 

b) Lograr un alto grado de calificación cient1fico-técnica en la 
preparación profesional, conforme a los planes de desarrollo 
socioeconOmico del pa1s¡ y a los avances de conocimiento 
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oient1f ioo técnico. 

a) El primer objetivo, el oual se plantea desde los inicl.os de 
la revolucion, pretende lograr: ''.,,la oreacion de las 
condiciones tanto escolares como extraescolares que permitan 
proveer a toda la poblaoion -independientemente de su origen 
rural o urbano, edad, sexo, raza, y nivel socio-econ6rnico-, la 
misma probabilidad de aoceso y permanencia en las diversas 
oportunidades educativas; primaria, y Educacion Obrero-Campesina\ 
que ofrecen seis <6> afias de escolaridad basica o su equivalente" 
(42). 

En 1978, la Ley Basica de Educacion, promulga como escolaridad 
obligatoria hasta el 9o, grado, y el 120, a mediano plazo, 

Con ello se puede observar que el objetivo de igualdad de 
oportunidades educativas, se ha encaminado paulatinamente hacia 
el logro de niveles educativos más altos. • 

b> Con respecto al segundo objetivo que pretende formar eficaz y 
eficientemente al futuro profesionista cubano, responde por un 
lado a la necesidad de crear al hombre nuevo que requiere la 
sociedad socialista cubana y por el otro, tiene que ver con los 
requerimientos, cada vez mayores, de alta calificacion 
cient1fico-técnica de la fuerza laboral que demanda la econom1a 
oubana. 

Esta creaciOn del hombre nuevo, necesita una educaciOn amplia e 
integral ''.,.constituye el propósito de nuestra pol1tica 
educacional la formación multilateral y armónica del individuo, 
mediante la conjunción integral de una educación intelectual, 
cient1fico-técnica, pol1tico-ideológica, f1sica, moral, estética, 
politécnico-laboral" (43>, 

Para lograr e9tos objetivo9 educativos 0 se necesita aplicar en 
·····todos los niveles el principio que rije al sistema educativo 

cubano, es decir, la combinaciOn del estudio/trabajo. Ya que, por· 
medio de la educación para el trabajo, se pretenden lograr fines 
for_~ti~ y E!:_oduct!_~· 
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Los formativos buscan borrar las diferencias entre el trabajo 
intelectual y el trabajo manual; valorar el trabajo como una 
actividad encaminada en bien de la comunidad, y a la construccion 
del comunismo; aprender a trabajar en colectividad; y orientar 
vocacionalmente al estudiante. Los productivos pretende11, lograr 
vincular al estudiante con la produccion; ensenarlo a manejar 
diversas máquinas y herramientas; y, " los beneficios 
econOmicos, en términos de mayor productividad y mayor volumen de 
producciOn, derivados de su trabajo productivo" <44l. 

En resumen puedo decir que el sistema educatico cubano, 
como principio fundamental la combinaciOn del estudio 
trabajo, dentro de una forrnaci6n integral que tiene por 
crear a un 11 hombre nuevo" . 

postula 
con el 

objeto 

Este principio se fundamenta ideologicamente en cada uno de los 
teorices citados, aunque es llevado a la práctica de acuerdo con 

·la realidad cubana . 
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IV, HISTORIA DB LA BDUCACIOll SUPBRIOR BN CUBA A PARTIR DI! 10150 

IV.1 ~ntecedentes 

Este capitulo pretende mostrar un panorama general de los 
cambios ocurridos en la educación superior cubana 
po_srevolucionaria. Por lo que para poder comprender la magnitud 
de estos cambios, es necesario replantearse como se encontraba la 
educación superior antes de la revolución. 

Como se ha mencionado, la educación superior prerevolucionaria, 
respondia a los intereses de la clase en el poder. Por lo que 
predominaba "la corrupción, el atraso y el divorcio con el 
desarrollo económico del pa1s" <45), 

Para ejemplificar esto se puede observar que: ·en 1959 Cuba 
contaba con 31,667 especialistas con titulo universitario. De 
estos el 20% tenia el titulo de arquitectura, veterinaria, 
ingenieria de la industria azucarera o de agronomia, Los 
ingenieros mecánicos y quimlcos no representaban mas del 1% dol 
total de especialistas. 

El ·gobierno cubano cubr1a estos vacios con la importación de 
especialistas norteamericanos en estos rubros. 

Existian tres universidades: la Universidad de La Habana¡ la de 
Oriente¡ y la de Central de Villas. Además de varios centros 
privados de educación superior. 

Por causa de algunos disturbios en 1956, Batista mando cerrar 
las tres universidades del Estado. 

En el ámbito académico, predominaba la ensenanza teórica y 
verbalista, que no contemplaba el desarrollo cient1fico-técnico, 
ni la investigación cient1fica. Asimismo, las universidades ·no· 
impart1an educación de posgrado. 
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IV.2 EducaciOn ~~rior de 1959 a 1970 

En enero de 1959, después del triunfo revolucionario, se 
ratifica la Ley llo. 11, que contempla el cierre de todo,; los 
centros de ensenanza superior, exceptuando a las tres 
universidades existentes. Esta Ley también anulo los t1tulos 
académicos otorgados desde el 30 de noviembre de 1956 por 
decisiones de los Tribunales Estatales, y manda cancelar todos 
los diplomas otorgados en el extranjero. 

El 31 de diciembre de 1960, se crea por medio de la Ley 916, el 
Consejo Superior de Universidades. Este comienza a preparar un 
proyecto de Reforma de la Ensenanza Superior. El principal 
producto de dicho Consejo es la Ley "Bases Fundamentales de la 
Reforma de la Ensenanza Superior", la cual fue aprobada el 10 de 
enero de 1962, 

Dicha Reforma plantea cuestiones fundamentales como: la 
organización de la dirección de las universidades; la estructura, 
la organización y el contenido del proceso docente; ciertas 
medidas que garanticen a los trabajadores su derecho a la 
educación superior; y establece el cogohierno, 

El documento realizado por el Consejo Superior de Universidades, 
manifiesta claramente, la poca relación existente entre las 
especialidades y las necesidades del pa1s, Y pide que ambas 
cuestiones se hagan compatibles. 

A partir de entonces, se comienza a tomar en cuenta en la 
preparación de los egresados universitarios, los requerimientos 
del pa1s. Sin dejar a un lado las profesiones más solicitadas 
hasta entonces en las universidades: medicina, derecho, 
arquitectura, letras; se fomentan otras como ingenier1a, econom1a 
y deroás profesiones ligadas de forma directa a la producciOn. 

"Existe asi un nexo evidente entre el desarrollo de la economia 
y de la sociedad cubana y la formación de cient1f icos y técnicos. 
Por ende, para saber cuál va a ser la futura orientación de la 
educación universitaria, hay que partir de cuales son los cambios 
de estructura y de orientación que ocurrirán en la próxima década 
en la nueva Cuba que ha puesto su rumbo hacia el socialismo" 
(46). 
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Como respuesta a esta Reforma, se comenzo a trabajar durante la 
década de los 60 y los primeros anos de los 70, para transformar 
a las universidades conforme las necesidades del pa1s . 

El 13 de mayo de 1963, 
Ministerio de EducaciOn, 
educaciOn Superior en Cuba, 

con la Ley 110, se le otorga 
la coordinaciOn y la direcciOn de 

al 
la 

En enero de 1964, Ar1nando Hart Davales, Ministro de Educacion, 
aprueba el Reglamento de la Universidad, donde se hacen algunas 
modificaciones a la Reforma de 1962. Entre otras: se arnpl1an los 
derechos del Rector y de los Vicerrectores. Se precisa el 
carácter de las funciones del Consejo Nacional de Universidades. 

Poco más tarde el Ministro de EducaciOn establece criterios 
sobre los planes de trabajo docente¡ la especialización de las 
universidades¡ las relaciones de éstas con las organizaciones 
estatales¡ la estabilización de los planes de estudio y la 
formaciOn y preparaciOn del personal docente. 

En el ano de 19G4, se celebra el primer seminario nacional donde 
se valora el trabajo de las universidades. Aqu1 se tratan temas 
corno: el estudio dirigido y nocturno de los jovenes t las 
actividades en las facultades obrero-campesinas, entre otros. 

Al poco tiempo, la Universidad de La Habana, organiza un 
seminario sobre la sucesion y unidad de la educacion. Y asi 
sucesivamente, las demás universidades van coordinando sus 
propios seminarios que tratan principalmente de unificar los 
contenidos de la ensenanza en los tres niveles de educacion en 
Cuba: acercar mlis el estudio a la práctica¡ la unificaciOn de los 
programas y su orientaciOn ideolOgica. 

Se crean simultáneamente en las tres universidades, insti tutes 
pedagógicos que tienen los mismos derechos que las facultades. 
Esto son: el Instituto Enrique José Varona, perteneciente a la 
Universidad de La Habana¡ el Frank Pa1s con relaciOn a la 
Universidad de Oriente¡ y el Félix Varela, adjunto a la 
Universidad de Las Villas. Dichos institutos sirven para la 
preparación de maestros a nivel medio, tan escasa y urgente por 
la reciente creación de las escuelas "al 11 y "en" e} campo. 
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Entre los cambios más significativos de esta epoca estan: la 
disminución de la cantidad de especialidades donde ya exist1an 
suficientes profesionistas¡ y la creacion de nuevas 
especialidades de acuerdo a las necesidades del momento. 

Por ejemplo, se abren nuevos perfiles para los sectores 
agropecuario e industrial. 

También se hacen modificaciones a los "Curr1cula"¡ 
un plan de becas. 

y se inicia 

En conclusion se puede decir que durante la década de los 60, y 
primeros aftas de los 70, el momento hist6rico más importante lo 
marca la Reforma Universitaria de 1962. 

A partir de aqu1 se puede ver 
superior revolucionaria. La 
Univeroidad a la producc16«¡ 
ampliación y mejora de todo su 

el camino que seguirá la educacion 
cual siempre buscará vincular la 
y un continuo perfeccionamianto, 
sistema. 

Es un hecho que la Reforma de 1962, creo las bases sobre las 
cuales ·se desarrollará la educación superior cubana¡ pero también 
es un hecho que esta Reforma, no permanece como algo estático, 
sino que se va transformando al mismo tiempo que el gobierno 
revolucionario, 

De tal forma que, cuando este cambia su politica econOmica y 
entra en una fase "realista", donde se requiere de especialistas 
eficientes en la producción¡ se trasladan los Centros de 
Educaci6n Superior a las Industrias. 

No es casual entonces, 
70, cuando se da más 
educación superior. 

el hecho de que sea en la década de 
impulso a la reestructuraci6n de 

los 
la 

Ade:nás de que el gobierno revolucionario ha pasad.o para entonces 
de una época "idealista" a una "realista", también ya ha 

66 



... 
' 1. 

1 

1 ' 

reestructurado la educación elemental y media; pudiéndose 
permitir con ello, trabajar ahora en la educaciOn superior. 

lV,3. EducaciOn e~perior a ~!:!..!!. ~ 1970 

lV.3. 1 Universalizacion de la Ensenanza -- ------
No es sino hasta la década de los 70, cuando se puede decir que 

comienza la etapa de reestructuración de la educación superior en 
Cuba. 

Una de las pri1neras transformaciones sustanciales de esta epoca, 
se da con la universalización de la ensenanza . 

• De :manera muy general, esta busca que todos los cubanos tengan 
acceso a la educación en el caso particular de las universiuades, 
ademfis de ello, se busca una vinculación muy estrecha con la vida 
de la sociedad y la solución de sus problemas. 

Por ello, las universidades cubanas comienzan a ofrecer cursos 
para trabajadores. 

Asimismo, se crean centros universitarios y filiales en los 
diversos centros.productivos. 

Esto permite acercar a la ensenanza. universitaria a la 
producción, y conseguir que los estudiantes participen en el 
proceso productivo sin pérdida de tiempo. A los obreros les ayuda 
a estudiar sin abandonar la producción. 

También sirve de 
provincias para 
carencias de la 
profesionistas en 

enlace entre las universidades y las distintas 
que las primeras, conozcan las diferentes 

región¡ y asi puedan preparar a los futuros 
base a una realidad concreta. 
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Otro de los cambios cualitativos en la educaciOn superior 
cubana, que se comienza a desarrollar a principios de la decada 
de los 70, como una consecuencia de la universalizaciOn de la 
ensenanza, es el relacionado con el perfeccionamiento del proceso 
docente, el que tiene que ver con la reelaboración y unificación 
de los planes y programas de las especialidades que se imparten 
en las diferentes universidades. 

Es importante senalar que en la reelaboraciOn de los planes y 
programas, colaboran -además de los profesores universitarios
especialistas de las empresas y de otros organismos donde los 
futuros profesionistas trabajarán. Y que, en todo el sistema 
educativo cubano, éstos se revis3n y reelaboran cada cinco anos. 

Durante el curso escolar 1972-1973, se inició con la unificacion 
de los programas de todas las especialidades que se impart1an en 
la educación superior, 

En 1978, se realiza esta unificaciOn a nivel nacional, en todas 
las especialidades. 

Con ello se puede aplicar uno de los principios educativos del 
socialismo, que busca brindar una preparación igual a todos los 
estudiantes de una misma especialidad, sin importar el Centro 
donde se estudie. 

IV.3.3 Primer Con~~~ del Partido Comunista Cubano 

A pesar de que desde los primares anos de los 70 se inician una 
serie de cambios sustanciales en la educación superior cubana, el 
momento historico más importante en esta década, lo marca el I 
Congreso del Partido Comunista Cubano, que se realiza durante 
1975 y 1976 . 
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En él se plantea claramente la trayectoria que debera seguir la 
educaci6n superior. 

Esta, en palabras del propio Partido Comunista, en su pol1tica 
educativa, dice as1: "La educaci6n Superior debe responder a 
estas crecientes y continuas exigencias de las ciencias, la 
técnica y la producci6n, as1 como a los intereses de la cultura y 
el progreso social". También precisa: "· .. Requieren una atención 
preferencial las medidas a adoptar para mejorar la organización 
cientifica y la estructura de especialidades para los cursos 
diurnos, que deben adecuarse mejor a los planes de la econom1a 
nacional" (47). 

Asimismo, el 1 Congreso se pronuncio porque la educación 
superior sea mtis eficiente y logre extenderse a todo lo largo del 
pa1s, garantizando que haya una interrelación entre docencia, 
investigación y producción¡ organice cursos de posgrado a nivel 
de especialización¡ y desarrolle un sistema ünico de grados 
cient1ficos. 

En resumen, durante 
reestrúcturacion de la 
como mejorar la calidad 

este Congreso, se decide realizar 
Educacion Superior en todo el pa1s¡ 
de formación de los especialistas. 

una 
asi 

Con esta reorganización de la educaciOn superior termina la 
reestructuración de todo el sistema nacional de educación cubano 
requerido por el rl§gimen socialista. 

IV.3.3. 1 Principales Resoluciones Educativas del Congre§Q_ 

a) Plan par~ la supe~~ de ~ trabajadores cient1fico
E~S.!:!s.icos. 

Conforme a las resoluciones del Congreso, se encomendó la 
creación de un plan para la superación de los trabajadores 
cient1fico-pedag6gicos, para 1976-1980. Este abarco el aumento de 
la cantidad de profesores con grados cient1f icos, .la extensiOn de 
los cursos de superacion, y el aumento de los matriculados en 

69 



!"' 
1 

f.i 
1 

1 ;J 

1 

'. 1 

estos. 

Para reforzar esto, en los ültimos 10 aftas se ha desarrollado un 
programa de selecci6n y preparaci6n para profesores que ha 
resuelto, de alguna manera, la carencia de docentes, ya que en 
los primeros anos del gobierno revolucionario, la mayoria de los 
maestros con que contaba Cuba, salieron del pa1s, lo mismo que 
otros profesionistas. 

Por ello, los nuevos maestros que se incorporaron al sistema 
educativo cubano, eran personas jovenes e inexpertas, y 
dif1cilrnente ingresaban a la educaci6n superior, 

l•I Como se ve en el cuadro siguiente, es a partir de la decada de 
¡-· los 70, cuando aumenta considerablemente el nümero de docentes en 

este subsistema. 

• 
·¡ 
l 

.. 

Estas cifras dan una idea del crecimiento: 
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RELACION DE HUMERO DE DOCENTES POR AÑO 
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1965 19~9 19~5 1900 -ANOS 

De 1970 a 1980 la cifra aumenta casi al doble¡ y nueve veces si 
la e.amparamos con la cantidad que se tenia al iniciar 1959. 

.En contraste, el nOmero de matricula durante 
mayor que el de profresores. Por lo que la 
profesor se duplipa en los Ultimas diez anos. 
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El cuadra que se muestra a cantinuacion ilustra mejor esta 
relaci6n. 
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Debida a esta preocupación constante por la superacion 
profesional de las profesares, estas tienen que tomar un cursa 
pedag6gica de 60 horas, asistir a conferencias de pedagag1a 
especial y de ciencias sociales: participar activamente en las 
clases metadalOgicas: as1 cama en seminarias de educacion 
pal1tica-ideal0gicas de las estudiantes. 
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Durante el curso de 1982-1983, casi un 65% de todos los 
trabajadores de los centros de educacion superior asisten al 
curso fundamental de pedagog1a y un 80%, al de filosof1a 
marxista-leninista. 

b) Adopcion de la !~~ri~ Marxista-Leninista 

Tambien durante el Primer Congreso del PCC se adopta la 
resolución del estudio del marxismo-leninismo como una verdadera 
teor1a cient1fica social. Es~a, a partir de entonces, forma parte 
inseparable del proceso docente ·y de la educación del estudiante. 

En 1978 se realiza en La Habana la l Conferencia Nacional de 
Profesores de Ciencias Sociales en los Centros de Educacion 
Superior. El proposito es perfeccionar la ensefianza del marxismo 
en la educación superior, Por ello, se aconseja crear en cada 
Centro docente, diversas bibliotecas con textos marxistas. 

También se crea una Direccion de Marxismo-Leninismo, donde se 
forma a los cuadros, y se dirige metodologicamente la ensenanza 
de las ciencias sociales en todos los centros docentes de 
educacion superior. 

e) Aumento de las horas de estudio semanales ----

Otra resolucion más tomada durante el I Congreso, fue el aumento 
de las horas de estudio semanales de: 20+20 a 30+36 horas-semana. 

Por consiguiente, en el curso escolar de 1977-1978, los nuevos 
planes docentes aplican estas horas en todas las instituciones de 
educación superior, 

Como · 'lil timo punto de este evento, se forma una Comisión para 
realizar todo el trabajo de reconstrucción. 

En julio 
<MES>, A 
politica 

de 1976, se crea el Ministerio de Educacion Superior 
este Ministerio se le encarga la elaboración de una 

unica para toda la educacion superior¡ · el control y 
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dirección de la formacion de especialistas y la direcciOn de la 
11nea metodolOgica que gu1e a todos los centros de educaciOn 
superior, As1 como la organizaciOn de las investigaciones 
cient1f icas¡ el desarrollo de los cursos de posgrado¡ y la 
direcciOn y el control en la formacion de los especialistas 
cubanos, 

Después 
Comunista 
atraviesa 

de que se 
Cubano, se 

la educaciOn 

lleva a cabo el 
pueden se!lalar 

superior. 

l Co'ngreso del 
dos periodos por 

Partido 
los que 

-El primero abarca de 1975 a 1980, y se caracteriza por una 
"explosion cuantitativa" de todo el susbsistema . 

• 
En esta expansion destacan principalmente: 

a) Un crecimiento de los CES 

b) Un aumento de matricula, y 

c) Un incremento en el nomero de especialidades y 
especializaciones. 

-El segundo periodo -de 1980 a la fecha- que se inicia después 
del Il Congreso del PCC, se caracteriza por buscar una 
"estabilidad relativa" con respecto a lo cuantitativo y un 
incremento en lo cualitativo. 

IV.3.4.1 ExpansiOn 

En cuanto al periodo de "expansiOn cuantitativa", ésta no se da 
como una consecuencia inmediata de la decision de 
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reestructuraciOn de la educaciOn superior. 

Se debe tomar en cuenta que, durante el quinquenio 1970-1975, 
egresan por primera vez: 25,000 alumnos de educación media, 
quienes demandan ingreso a los CES. 

Por lo que se comienzan a extender a lo largo de todo el pais, 
filiales de los CES. 

IV.3.4. 1.1 ~!miento de los CES 

Para 1975-1976 existen cinco CES. Las tres universidades con que 
inicia el gobierno revolucionario, más un Instituto Técnico 
Militar, creado en 1967, y la Universidad de Camaguey, fundada en 
1972. 

Solo un ano más tarde: 1976-1977, los CES crecen a 28. En 1979-
1980 al número aumenta a 38¡ y durante 198,-1985 hay 46. 

Como se ve, entre 1975 y 1978, el nomero de CES aumento 
considerablemente. Entre otras causas, esto se debe a la 
reorganizaciOn de la educaciOn superior, la que permite, por 
ejemplo, que de la Universidad de La Habana surjan cuatro nuevos 
Institutos con un mayor grado de especializacion. Estos son: el 
Instituto Superior de Ciencias Médicas, el PedagOgico, el de 
Ciencias Agropecuarias y el Politécnico. Lo mismo ocurre con las 
demás universidades. 

A pesar de que los Institutos de EducaciOn Superior han sido muy 
importantes en el desarrollo social y socioeconOmico de Cuba, las 
universidades representan el eslabOn fundamental en este 
desarrollo de la educaciOn superior. 

La estructura de la educacion superior·cubana se ha creado sobre 
la - base de la estructura universitaria. Hasta 1976-1977 los 
centros docentes superiores formaban parte de alguna de las cinca 
universidades existentes. 
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IV.3,4,1.2 Aumento de la Matricula 

No se puede hablar del crecimiento de los CES, sin mencionar el 
aumento de la matricula. 

Para 1970-1971, la matricula de los CES no rebasa los 35,000 
alumnos. SOlo dos veces mas que en 1960. 

El cambio cuantitativo se comienza a dar de _1975-1976, en el que 
el nümero de estudiantes llega a 83,900. 

Durante el quinquenio 1976-1980, la matricula crece hasta 
200,000 universitarios inscritos. Esta cifra representa algo mas 
del 2% de toda la poblaci6n cubana. 

Segun palabras de la Vicerrectora de la Universidad de La 
Habana, en estos últimos afias el nümero au¡¡ent6 a 300,000. 

A pesar de que la cantidad de profesores se ha incrementado 
sustancialmente, no se ha podido comparar con el crecimiento de 
la matricula estudiantil. Por ello, la relación entre el nümero 
de alumnos por profesor, aumenta cada vez más. 

IV.3.4.1.3 Incremento en el Número de ªé~cialidades l Espec~= 
zacione§ 

Durante el 
universidades 

ciclo 1959-1960, 
existentes, 

los alumnos inscritos a las tres 
podian cursar 28 carreras 

universitarias. 

Después, con la Reforroa del 62, 
és~os. perfiles para las necesidades 
creación de 12 nuevas carreras. 

se ve que son insuficientes 
del pais, y se .. ~~rueba la 

Es decir, ahora el nümero de carreras es de 40, En 1975 esta 
cifra llega a 53. 
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M!ls tarde con 
especialidades, 
cubano. 

el I Congreso del PCC, se crean 15 
de acuerdo al plan de desarrollo 

grupos de 
econOmico 

De aqui en adelante, el número de especialidades y 
especializaciones crece enormemente, siempre de acuerdo con los 
requerimientos socio-economicos del pa1s. Se llega a tener 115 
especialidades y 129 especializaciones que comprenden 203 
perfiles terminales, 

Las especialidades que mas crecen son: la de Tecnologia, 
Pedagog1a, Agropecuaria y Econom1a. 

En los últimos anos, el propio MES ha reducido el número de 
especialidades y especializaciones. Esto lo hizo después de 
realizar un estudio con los organismos de producciOn y de 
servicios, donde se ve que las necesid~des del pa1s, ya no 
requieren de especialistas con perfil estrecho, sino con un 
perfil amplio. 

El total de especialidades es de 98¡ y de 78 especializaciones. 

Esto significa 115 perfiles terminales. 

Se han reducido 17 especialidades y 51 especializaciones¡ y con 
ellas 48 perfiles terminales. 

Los cuadros siguientes muestran :mas clar~mente este crecimiento, 
y después su reducciOn. 
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IV.3.5 Estabilizacion de la Educacion ~perior 

Este segundo periodo se inicia después del !! Congreso del PCC, 
donde se analiza nuevamente la política educativa que seguira 
Cuba en los prOxirnos cinco anos, Esta, corno en el quinquenio 
pasado, se contempla dentro del Plan de Desarrollo. 

Se reitera el papel que deben jugar los CES, 
econOrnico de Cuba. 

en el desarrollo 

Seg1ln palabras del propio Congreso: "Los centros de educaciOn 
superior deben continuar aumentando su participaciOn en el plan 
de ciencia y técnica con especial énfasis en el plan de problemas 
principales estatales, mediante el trabajo de sus cuadros 
científico pedagOgicos, investigadores y alumnos, con el fin de 
garantizar la correcta utilizaciOn de la fuerza de trabajo 
calificada que poseen y la base material de que disponen, 
contribuyendo as1 al desarrollo economico de la naciOn" <48). 

Asimismo, en este Congreso se ve la nececidad de perfeccionar al 
subsistema de educaciOn superior para que forme a especialistas 
de alto nivel que requiere el pa1s. Por ello, se decide poner una 
especial atención en la educaciOn de posgrado. 

Es dificil poder comprender este periodo de "estabilidad 
relativa", que vive actualmente la educaciOn superior, sin tornar 
en cuenta algunas consideraciones. 

1. El proceso de reestructuracion de este subsistema ya tiene 
algunos anos funcionando, Por lo que ha logrado cierta madurez, 

2. El nivel de desarrollo alcanzado por las fuerzas productivas, 
requiere de profesionistas con perfiles mas amplios, a diferencia 
de las que se ven1an formando. 

Es decir, un perfil que aumente la posibilidad de ubicacion 
laboral del recién egresado en diferentes puestos de trabajo, 
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Por ello se realiza una 
especialidades_ por careras¡ 
perfil más ancho. 

revision de la estructura 
que forme a un especialista 

de 
con 

El Ministro de EducaciOn en Cuba, Vecino Alegret comenta al 
respecto en su Tesis Doctoral: "Sostenemos la necesidad de la 
formaciOn, tanto de los aspectos generales como de los 
particulares en el estudiante; .sin embargo, hoy se debe hacer 
énfasis en lo general, por lo que la caracteristica del 
especialista es su espectro ancho, que le permitirá ser situado 
en varios posibles puestos de trabajo y asimilar los distintos 
tipos de técnicas y tecnologias que surgen como resultado del 
desarrollo en una época de pleno auge de la revoluciOn 
técnica ... " " las ventajas econOmicas que esta tendencia 
acarrea, al posibilitar mayor flexibilidad en la ubicaciOn 
inicial y empleo posterior de los especialistas, al poderlos 
utilizar en una mayor gama de puestos de trabajo" (49>. 

Todo esto da como resultado que en la educacion superior en Cuba 
se esté trabajando para lograr un perfeccionamiento de todo su 
subsistema. 

Es importante recordar que la reestructuraciOn de éste, se 
inicio .en forma a partir de 1975. Hace solo 12 anos, 

También es conveniente recordar que de 1975 a 1980, la educaciOn 
superior atraviesa por un periodo de gran expansiOn. 

En este momento resulta dificil pensar en la calidad de los 
egresados. Más bien se trabaja para lograr la cantidad de 
egresados que necesita el pa1s. 

En la década de los 80, la prioridad está en lograr la calidad 
de egresados que requiere el desarrollo de las fuerzas 
productivas. 
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V, BSTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LA BDUCACION SUPERIOR 

Actualmente el subsistema de educacion superior en Cuba cuenta 
con 46 centros de ensenanza, conformados bajo la siguiente 
tipolog1a: 

Universidad: forma a especialistas en el area de las ciencias 
ñatürales;-exactas y humanas, 

Instituto Politécnico Superie~: prepara a especialistas con un 
perfil técnico-.~-----

Instituto. Super~~~· capacita a especialistas con un perfil 
dirigido, para las diferentes ramas de la economia nacional. 

Centro Uni~it~r!e• funciona como una especie de centro de 
educaci6n superior en desarrollo, de donde surgen diversos 
centros especializados o universitarios. 

Eet!n subordinados a los CES: 

Filial: ofrece cursos con tiempo parcial de dedicación para todo 
tipo de trabajadores. 

Unidad docente: 
especialidad, 
investigaci6n o 

·r 

realiza parte de 
está .integrada 
servicios. 
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A pesar de que la expansion de la educacion superior se inicia 
en la misma década, no todos los Centros se multiplican de igual 
forma. Su crecimiento se basa en las necesidades del desarrollo 
socioeconomico cubano. 

Como muestra el cuadro siguiente, en el affo 
la red de CES y filiales se encontraba 
siguiente manera: 

Tipos de Institucion 

Universidad 

Instituto Superior Politécnico 

Instituto Superior 

Centros Universitarios 

Total de CES • 

académico 1984-1985, 
distribuida de la 

Ca.ntidad 

4 

2 

38 

2 

46' 

Filiales 42 

Fuente: Marin Sabina, Elvira, et. al., La Educacion 
Superie!:_ ~ ~. Caracas CRESAC-UNESCO, 1985, p. 
'1 

Como se ve, el numero mayor de CES lo constituyen los Institutos 
Superiores. Esto se puede explicar, porque a.qui se forma a 
profesionistas que tienen que ver con un campo espec1f ico, que 
requiere el desarrollo de la econom1a nacional. 

IV.2 Grados Académicos 

En cada una de estas instituciones se otorgan los siguientes 
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grados académicos: 

~~E!:!§. de es2ecialidades 

Técnicas <I a la VII> 

Agropecuarias <VIII> 

EconCimicas IX 

Médicas 

Cultura F1sica X 

Naturales y Matemáticas XI 

Sociales y Human1sticas XII 

PedagOgicas XIII 

Arte XIV 

Tipo de grado académico 

Ingeniero y Arquitecto 

Ingeniero y Doctor 

Licenciado 

Doctor 

Licenciado 

Licenciado 

Licenciado 

Licenciado 

Licenciado 

1 

Fuente: Marin Sabina, ~ Cit., p. 8 

~ Formas de Gobierno r OrganizaciOn Interna 

' . El gobierno de los CES, se lleva a cabo por medio de una 
direcciOn colectiva y un mando nnico. Para ello, se cuenta con un 
dirigente máximo, y con diversos Organos colectivos de trabajo, 

"" Esta direccion nnica recae sobre un rector que trabaja a su vez 
Vié:errector1as, 
estas ·unidades 

Centro. 

con una serie de unidades funcionales como: 
- ·----·-Direcciones, Departamentos, Secciones. Todas 
.,, forman parte del nivel superior de direcciOn del 

i' 
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-Vicerrector primero y demas unidades organizativas que se 
requieren dadas las caracter1sticas del CES 

.-Vicerrector1a docente 

-Vicerrector1a 
Posgrado 

de Investigación Cient1fica y Educación 

-Vicerrector1a Econ6mico-Administrativa 

-Secretaria General 

de 

-Unidad organizativa que se encarga de las inversiones y del 
mantenimiento 

<*> Nota: Existen las Vicerrectorias de.práctica docente en 
aquélloS-CES donde se imparte la especialidad de pedagog1a, 

Facultad 

Las facultades constituyen el nivel intermedio de dirección de 
los CES, lo mismo que aquéllos centros de investigación o 
instituciones que debido a su importancia, se subordinan al 
rector, 

Funcionamiento 

Esta funciona como una unidad de enseffanza, investigación 
oient1fica y administrativa, que se organiza por carreras o 
especialidades afines para llevar a cabo la formación de los 
estudiantes y de los aspirantes a grados cient1f icos, La dirige 
un decano quien se subordina al rector. 

Esta constituida por: 

-Uno o mas vioedecanos 

85 



1, 

-

'' 

• 

-Secretar1a de facultad 

Administrador 

Filial o unidades docentes 

Centros de investigacion cientifica 

Dos o ~s 
Departamentos Docentes. 

catedras, conocidas como 

En el Centro de Investigaciones Cient1ficas: se 
investigaciones cuyos temas sean relevantes para el 
cient1fico técnico del pa1s, 

1 

realizan 
desarrollo 

Esta al frente un director, quien cuenta con personal cient1fico
técnico y auxiliar, agrupados en secciones, departamentos, areas 
experimentales, laboratorios, etc. 

~ catedra 

Es un componente ~s de la Facultad, y el nivel basico de 
estructura de los CES. Aqu1 se lleva a cabo el proceso de 
enseffanza, de investigación cient1fica, y la superación de los 
profesionales graduados. La dirige un docente con categor1a de 
profesor titular o auxiliar. 

El personal que la integra son: 
técnicos y auxiliares. 

Organos Colectivos 
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Todos los CES cuentan con los siguientes organos colectivos: 

Consejo de Direccion 

Comisión Central Metodológica 

Consejo Cientifico 

Claustro de Profesores 

Pleno de trabajadores 

Estos Organos funcionan basicamente asi 

Consejo de Direccion 

·Se encuentra constituido por el rector, quien lo preside, los 
vicerrectores, decanos, representantes de la Federación 
Estudiantil Universitaria CFEU> y, el sindicato de trabajadores 
del CES. 

Funciones 

Analizar, emitir criterios y proponer medidas acerca del estado y 
cumplimiento de las tareas primordiales del CES: ", .. la 

·aplicacion de los planes y programas de estudio de las carreras 
de. las especialidades¡ la direccion, organización y control de la 
marcha del proceso de ensenanza¡ el plan de desarrollo de las 
investigaciones cient1f icas y el de recursos materiales y 
financieros" C50), 

Comision Central Metodologica 

La preside el Vicerrector docente, y la integran diversos 
miembros de oficio y miembros electos como: decanos, vicedecanos, 
jefes de catedra, profesores de claustro, etc. 
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Lo preside y convoca una vez al ano el rector. 
todos los trabajadores del Centro. 

En ·él participan 

Funciones 

Revisar los resultados del afio académico anterior, y proponer 
tareas para el pr6ximo afio, 

Y,_! ~ Sis~~ de Ingreso a la Educaci6n Supe~ior 

En un pa1s socialista como Cuba, el ingreso a la educación 
superior tiene un doble significado: por una parte esta el 
aspecto econ6mico, enfocado a satisfacer la demanda de los 
especialistas requeridos por la econom1a nacional; y por la otra, 
el de ofrecer a la poblaci6n un nivel superior de educaciOn. 

El método que ha prevalecido para ingresar al subsistema de 
educaci6n superior cubano, es el de otorgar la especialidad 
deseada por medio de escalafones. Estos se elaboran 
fundamentalmente de acuerdo con el expediente académico del 
alumno, en el nivel precedente, 

La Junta 
necesidades 
Ministerio 
cuenta la 
provincia. 

Central de Planif icacion, despues de conocer las 
econ6micas del pa1s, env1a todos los aftas al 

de Educaci6n Superior, un número de plazas, tomando en 
cantidad de graduados preuniversitarios de cada 

El Ministerio, reparte dichas plazas por provincias, centros de 
educación superior y especialidades. 

La selección de los candidatos se realiza por Comisiones en cada 
provincia, y en cada CES, o centro preuniversitario. 

89 



-

La solicitud la realiza el propio estudiante en su centro 
docente, durante su ultimo ano de estudio preuniversitario. En 
ella anota en orden de prioridad, el tipo de carrera o 
especialidad que aspira. También escribe cual · ha sido su 
rendimiento académico en ese nivel. 

Durante el curso de 1982-1983, se inicia otra fuente de ingreso 
que consiste en presentar examenes de dos materias: espanol y 
rnaternaticas. Con los que aprueban se realiza un escalafón en el 
CES que se concurso. Y conforme al plan de plazas, e intereses de 
cada estudiante, se decide su ingreso. 

En mayo de 
trabajadores a 
deseada con el 

1981, se establece que para el ingreso de los 
los CES, se deber1a relacionar a la especialidad 
trabajo desempeftado. 

V.4.1 !~gre~ r EsEecialidadas 

Es dificil tratar la relación existente 
especialidad en la educación superior cubana, 
papel que juega el estado socialista. 

entre ingreso y 
sin mencionar el 

Como se ha 
planificación 
ella se puede 

dicho antes, en una econornia socialista la 
tiene un lugar muy importante, ya que por medio de 
planear el desarrollo socioecon6rnico del pa1s. 

En. Cuba, la Junta Central de Planificación CJIJCEPLA!D, es el 
órgano que rige todas las actividades económicas del Estado. 

Dicha Junta Central de Planificación determina la demanda 
necesaria de la fuerza de trabajo calificada que requiere la 
eéonom1a nacional. Estas necesidades determinan, el nümero 'de 
alumnos que pueden matricularse para cursar las diferentes 
especialidades. 

. 90 



Hasta el curso de 1968-1969, las especialidades de las diversas 
facultades se formaban espontaneamente, Esto daba como resultado 
que facultades como la de agrcnom1a, pedagog1a o tecnolog1a, no 
tuvieran suficiente demanda¡ a pesar de ser vitales en el 
desarrollo del pa1s, 

A principios de los 70, se realiza por primera vez un plan de 
ingreso que toma en cuenta el desarrollo alcanzado por las 
fuerzas productivas, y también el tipo de especialidad de acuerdo 
a ·las necesidades de la econom1a cubana. 

En 1975 con el propOsito de eliminar costos y aprovechar mejor 
todos los recursos humanos y materiales, __§e decide especializar a 

. las universidades. A la universidad de La Habana se le encomienda 
preparar a cuadros en energética y transporte¡ a la Central, 
formar es.pecialistas en la industria de Metales y productores de 
Azocar¡ a la de Oriente, capacitar especialistas en la produccion 
minero-metalúrgica¡ y a la Universidad de Camaguey, prepar a 
profesionistas en el proceso de mecanizaciOn de la agricultura. 

Se continoan formando especialistas, en las cuatro 
universidades, en ciencias naturales y pedagógicas. 

V.5.1 Ley sobr~ Especialidades y ª!!Pecializaciones 

El 29 de julio Je 1970 se promulga la ley sobre: "La estructura 
·de las especialidades y las especializaciones en la educación 
superior y los tipos de CES. En la ley se determinaron los grupos 
de especialidades y las especializaciones que corresponden a las 
direcciones fundamentales del desarrollo socioeconOmico del pa1s" 
(51). 

A pesar que de 1975 
especializaciones, en los 
porque los requerimientos 
especialistas con un perfil 

a 1980 aumenta el 
Qltimos 7 anos tienden 
econOmicos del pa1s, 

más amplio. 

91 

ntlmero de 
a reducirse, 
necesitan a 



De manera muy general las 
grupos, los que incluyen 
especializaciones. 

especialidades se 
a su vez divBrsas 

conforman en 
especialidades 

El siguiente cuadro muestra cuales son estos grupos: 
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,------------------------------------------------------------, 
1 ESPECIALIDADES V ESPECIALIZACIONES DE LOS GRUPOS SI- 1 
1 GUIENTES:, 1 
1 1 
1 1 
1 1, GEOLOGIA, MINERIA, METALURGIA (5 ESPECIALIDADES, 1C• 1 
1 ESPECIALIZACIONES> 1 
1 1 
1 2. ENERGETICA (3 ESPECIALIDADES, 5 ESPECIALIZACIONES> 1 
1 1 
1 3. CONSTRUCCION DE MAQUINARIA < 1 ESPECIALIDAD, 2 ESPE- 1 
1 CIALIZACIONESl 1 
1 1 
1 '" INDUSTRIA .AZUCARERA V QUIMICA (3 ESPECIALIZACIONES> 1 
1 1 
1 5. ELECTRONICA AUTOMATICA V COMUNICACIONES <4 ESPECIA-
i LIDADES, 4 ESPECIALIZACIONES) 
1 
1 6. TRANSPORTE (5 ESPECIALIDADES, 2 ESPECIALIZACIONES) 
1 
1 7 • CONSTRUCC l ON < 2 ESPECIAL IDA DES, 5 ESPEC I ALI ZAC IONES ) 

1 B. PRODUCCION AGROPECUARIA (6 ESPECIALIDADES, 9 ESPECIA
i LIZACIONESl 
1 
1 9. ECONOMIA (6 ESPECIALIDADES, 5 ESPECIALIZACIONES> 
1 
1 10. SALUD PUBLICA V CULTURA FISICA <5 ESPECIALIDADES, 3 
1 ESPECIALIZACIONES l 1 
1 1 
1 11. CIENCIAS NATURALES V EXACTAS (8 ESPECIALIDADES, 29 1 
1 ESPECIALIZACIDl~ESl 1 
1 1 
1 12. CIENCIAS SOCIALES V HUMANIDADES (14 ESPECIALIDADES, 1 
1 29 ESPECIALIZACIONES> 1 

1 
13. PEDAGOGIA (13 ESPECIALIDADES, 13 ESPECIALIZACIONES) 

14. ARTE (3 ESPECIALIDADES, 15 ESPECIALIDADES MILITARES) 

Kolesnil:c•v, Nikolai, Qg.._ i;:__i!; _ _,, p. 360. 

(*) Para mayor informacit1n ver anexci sobre la relación de 
especialidades y especializaciones en vigor a partir del 
curse• 19Blt-1985, y consultar la gr~lfica del c:rec:imiento y 
redL.lc:cibn de especialidades, en el Capltulo IV. 
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V.5.2 Empleo ! Especialidad 

Por medio del programa que elabora la Junta Central de 
Planificacion se puede garantizar el empleo a todos aquellos 
estudiantes que ingresan a un centro de educaci6n superior. 
"Todos los graduados reciben, al menos una oferta de empleo, 
mediante un procedimiento en el cual participan tres Ministerios, 
el que se ocupa de la planificacion de la econam,1, el del trabajo 
y seguridad social y el de educacion superior" <52>. 

Es la Junta Central de Planificacion quien 
Ministerios y empresas el número de graduadas por 

asigna en los 
especialidad. 

Los centros de educacion superior, reciben a la cantidad de 
graduadas asignados par cada empresa, y elaboran en coardinaci6n 
can los estudiantes, un escalaf6n basada en el indice académico. 
Todo esta, se lleva a cabo durante el primer semestre del quinta 
affo de estudias. 

En la actualidad estfi calculada la demanda par 
hasta el affa de 1990. También se tiene calculado 
graduados necesarias hasta el affo de 1995, 

especialidad 
el número de 

Seria .muy interesante verificar si realmente el n~mero de 
graduados que se espera en los proximos affos es suficiente para 
resolver los problemas·tecnol6gicos fundamentales; y también si 
verdaderamente los egresados universitarios no están 
desempleados. 

Prácticas de Producci6n -----

En Cuba, la combinaciOn del estudio y el trabajo, 
principio básico de la educaciOn. 

es el 

Vecinó Alegret, Ministro de Educacion Cubano, menciona en 
Tesis Doctoral que: este ~rincipio de ra1ces martianas 
marxistas, debe " ... educar a las jovenes generaciones con 
mentalidad de productores y no de consumidores como lo es en 
sociedad capitalista" (53) . 
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Dicho principio se aplica con dos propositos: uno de carácter 
econOmico, por medio del cual la educaciOn puede autof inanciar 
gran parte de sus gastos; y otro de carlicter educativo: escancia 
de la educaciOn comunista. Es decir, aquél que forma 
ideolOgicamente al joven en la nueva sociedad. 

La educación superior 
de diversas maneras, 
importante relacionar 
profesional. 

revolucionaria ha aplicado este principio 
hasta llegar a la conclusión de que es 
el trabajo del estudiante con su perfil 

Durante el Congreso del 
formadora de este principio 
integral en los jóvenes. 

PCC, se recordó 
para poder lograr 

la importancia 
una educación 

En el II Congreso del PCC, se decidiO continuar vinculando el 
trabajo con la formación profesional. 

Actualmente, en la educación superior, se pone en practica este 
principio con las llamadas practicas ~~ producción. 

Dichas practicas se dividen en: practica§ de familiarizaciOn; 
técnis~ generales; de elevación ~ ~ calificación¡ y_,_ ~ trabaJ..9_ 
es pee ia 1 izadg. 

Todas ellas de acuerdo con los ciclos de formaciOn de 
espe.cialistas: blisico especifico y especial. 

V.6.1 Prlicticas de Familiarización 

En ellas las tareas productivas que realizan los estudiantes, 
por lo general no corresponden con la especialidad estudiada, Ya 
que esto no es consecuente con los lineamientos settalados 
anteriormente. Los Centros de Educación Superior <CES), estan 
trabajando para concretar la integraciOn del trabajo con la 
especialidad cursada. 
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De. tal manera que los estudiantes, desd.e el primer ano de su 
carrera, aunque no adquieran los conocimientos y habilidades 
directamente relacionados con su profesion, si trabajan en su 
campo. 

Además de ello la practica de familiarizacion tiene un carácter 
educativo y vocacional, ·que introduce a los estudiantes en la 
producción: ya sea en el ámbito de un centro de prcduccion, o de 
servicios. 

En ambos casos, los estudiantes se relacionan más con su 
actividad laboral. Por ejemplo: aprenden a manejar un equipo 
especifico, máquina o instrumento; saben manejar perfectamente 
las reglas de explotaciOn técnica y de seguridad en el trabajo. 

Segün Vecino Alegret, en este tipo de prácticas, las principales 
dificultades que se presentan son de carácter organizativo. 
Porque no siempre es fácil poder ubicar a las estudiantes en el 
área de prcducci6n, o de servicias, de acuerdo can su 
especialidad. 

V.6.3 Prªctic~ de Tr~~ajg Especializada 

Aqu1 el estudiante trabaja como la har1a en su futura vida 
profesional. Y pone "atenciOn a las caracteristicas de las 
procesos tecnclOgicos y al enf aque como sistema de la rama del 
saber en que se ha desarrollado. Debe ser capaz de observar las 
partes e interrelacionarlas en el todo, de profundizar en el 
estudio de los procesas educativos, cient1ficos, culturales, 
etc., y, en particular en la introducci6n de los logros 

· cient1ficos y técnicas ·<54>. 

A partir del curso 1979-1980, se está llevando a cabo un sistema 
de preasignaci6n del estudiante de quinto grado, en el área de 
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producciOn o de servicios, acorde a su futura profesiOn. 

Por ejemplo: el Ministerio de EducaciOn Superior, junto con el 
Ministerio de la Industria Azucarera, han venido asignando a 
jovenes. que cursan el 5o. grado, a dependencias relacionadas con 
el proceso de producciOn del azúcar. Estos estudiantes están 
inscritos en las especialidades de tecnolog1a, ciencias 
econOmicas, agropecuarias, ciencias naturales y exactas. 

De esta manera realizan su trabajo de diploma o de 
investigaciOn, estudiando un aspecto concreto de la producciOn. 

El propOsito de todo esto es que, desde su vida estudiantil, el 
futuro profesionista se relacione con la empresa en que tendrá 
que prestar sus servicios una vez que se gradúe. As1 se logra 
reducir el per1odo de adaptaciOn en su vida profesional. 

V.7 Financiamiento ------

Como . era de 
prerevolucionario 
destinaba para su 

esperarse, el 
. reflejaba el 

funcionamiento. 

sistema educativo 
poco presupuesto que 

cubano 
se le 

Entre 1956 y 1958 se destinaron 3,9 millones de pesos para la 
educaciOn superior. La cantidad aproximada que le tocaba a cada 
estudiante era menor a la décima parte de las asignaciones 
actuales. 

No hab1a presupuesto para la investigacion .ci.,nt1fica, 

En el curso escolar de 1957-1958 se otorgaron 79.4 millones de 
pesos a la educaciOn. De aqui correspondieron 4 millones a las 
universidades. 

, 

Una vez consumada la revolucion socialista la situacion cambia 
radicalmente, porque el nuevo gobierno destina desde el principio 
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grandes cantidades en este rubro, 

Por ejemplo, en la Campana de Alfabetizacion se invierten 52 
millones de pesos, Es decir, 73 pesas par persona alfabetizada. 

Para tener una idea de este cambio cuantitativo, retomare las 
palabras textuales de Fidel Castra, en el primer informe del 
Comité Central del PCC, cuando hace el balance sabre educación, y 
dice: "Nuestra régimen socialista emplea actualmente en 
educaciOn, 11 vec.es :mtis recursos que las que se empleaban en el 
capitalismo. El gasta en educaciOn asciende ya este ano, 
incluidas las, inversiones escalares, a 874.6 millones de 
pesos ... " < 55) . 

Mas tarde, el !l Congreso del Partido declara que el presupuesto 
destinada en 1980 para educación fue de: 1,340 millones de pesas. 
O sea 137 pesos par habitante. Cantidad que representa 16 veces 
llllis que en 1958. 

Por la que respecta al presupuesto de la educación superior, 
este tiene una tasa aproximada de crecimiento anual de un 6.8%. 

Se debe aclarar que dicha aumento no se ha dado exclusivamente 
por causa del aumento de matricula en las CES. 

Para comprobarlo se puede observar el cuadro siguiente, donde se 
observa que el incremento presupuestal siempre ha rebasado al de 
la matricula. 

. . 
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A!los 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1979-1984 

Pro§Upuoot~ O§tatal 
(gastos corrientes) 

8.4 

4.1 

7,0 

6.2 

7.0 

37,5 

Matriaula o§tudianto§ 
equivalentes Diferencia 

2.9 5.5 

1.3 2.8 

1. 8 9.0 

0.2 6,0 

~.3 o.'( 

9.1 28.4 

~~: Mar1n Sabina, QE~ ~. p. 37 

Esto quiere decir que en dicho aumento pr~upuestal, también se 
han tomado en cuenta otras actividades, como la investigaciCm 
cient1fica, las actividades de posgrado y el mejoramiento de la 
base técnico-material, entre otras. 

También es conveniente aclarar que: 1) Se est~n realizando 
continuamente diversos convenios entre los CES y las empresas de 
producción o de servicios, por lo que se puede disponer de 
fuentes adicionales de financiamiento; 2) Desde 1980 las empresas 
pagan al CES por sus trabajos de investigación. El presupuesto 
estatal es la base fundamental que subsidia al sistema educativo 
cubano. 
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VI, INNOVACIONES PEDAGOGICAS 

VI.1 Cursos: vespertinos-nocturnos l por encuentro 

Ademas de los cursos para estudiantes de tiempo completo, se 
ofrecen otros con dedicaciOn de tiempo parcial: vespertinos, 
nocturnos y por encuentro. Estos se han diseftado para los 
estudiantes-trabajadores. 

Los cursos vespertin~§.:.!!~ctu~!!9.§_ se imparten por las tardes o 
noches, y su asistencia es de dos a cuatro d1as por semana. 

Los cursos E~r encuentro se organizan por semestre, 
imparteñ-por medio de"-8ñCUeñtros de 21 o so d1as. 

y se 

1 

A pesar de que la matricula en este tipo de enseftanza aumenta 
cada afio, no se puede comparar con la de los alumnos inscritos en 
los cursos diurnos de tiempo completo. 

El siguiente cuadro muestra el nGmero total 
realizaron estudios de educaci6n superior 
inscritos en diferentes cursos: 

.··t -~-. . . .... 

100 

de estudiantes que 
de 1975 a 1961, 
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CURSOS 75176 70/77 71178 78179 79180 80/81 

' l ---------------------------------------------------------------------------
Total 5.894 9.256 11.161 15.343 20.615 25.848 

Curso diurno 1.280 5.m 6.586 7.891 11.014 15.107 

1 d• la cantidad 

' ' 

· To\al n.6 57,0 57.4 51.4 5M 58.4 

Curso vesp-nocturno 533 1.086 E.559 2,781 2.481 2.210 

1 d• la canlidad 

Tolal 9.0 . 19.5 21.3 18.l 11.1 8.1 

Curso por •ncuenlro l,081 2.119 2,316 1.670 7.469 8.411 

1 de la,canlidad 

Tola! 18.3 23.5 20.2 34.8 32.7 

---------l12_nl..!'t Kol\5nikov, Nikolai, IJp, Ll!..i1 
p. 406 
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A partir de 1970, se inaugura una nueva forroa de ensenanza. Esta 
es la ensenanza !.!.E~~ ~ ~i~!gid~, que pormite al trabajador 
estudiar sin necesidad de abandonar su trabajo, 

El alumno se instruye 
contacto con el maestro, 
estudios que prevalece es 
que en este caso los 
presentar, 

por medio de la autopreparación sin 
·excepto en los exa.menes. El plan de 

comparable al de un curso regular. Solo 
alumnos deciden qué materias van a 

De acuerdo a las estadisticas, la enseffanza libre tiene más 
alumnos inscritos que los otros tipos de ensei'ianza. Inclusive 
durante el curso escolar 1979-1980, rebaso al numero de alumnos 
l!l'1triculados en los cursos diurnos. Estos ültimos dan un total de 
20,615 alumnos, mientras que en la ensenanza libre se 
inscribieron aproximadamente 35,000. El 90% de ellos son 
trabajadores, y la mayor1a concluyo su educación secundaria 
después de la revolución. 

VI.3 Educación de Posg~ 

Y.!.!_3,1 Antecedentes 

Antes de 
posgrado. 
posgrado, 

la.revolución, casi no se puede hablar de 
Los pocos profesionales que deseaban 

se iban por su cuenta al extranjero. 

educación de 
estudiar un 

Durante la segunda mitad de los 60, se organizan cursos de 
verano impartidos por profesores extranjeros, También se 
comienzan a enviar profesores al extranjera, para la obtención de 
grados cient1f icas. 

El · Ministerio de Salud Püblica es de los primeros que inaugura 
un sistema de preparación de profesionales a nivel de posgrado. 
En 1970, se incrementa el envio de profesores al extranjero. 
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No obstante esto, el numero de profesionale~ con 
cient1fico no es mayor de 100. 

grado 

A mediados 
las becas 
conjunto, a 

de los 70 se reconoce que las 
de posgrado en el extranjero, 
una estrategia nacional, 

cursos de verano. como 
no responden, en su 

Mas tarde, can la creacion del Ministerio de Educacion Superior 
CMES>, se logran grandes avances en toda la educacion de posgrado, Ya 

este se encarga de elaborar, entre otras cosas, 

los planes reales de posgrado. En ellos se divide a dicha 

educacion en dos grandes rubros: 

·a) La conducente a la obtención de grados cient1ficos¡ 

b) El sistema de superación profesional. 

VI.3.2 Obtención de ~rad2~ Cient1ficos 

. Este tipo de educación se dirige ~ aquellos trabajadores de la 
ciencia y de la técnica, y a los profesares, investigadores, y 
demlis profesionales ligados con la creatividad cient1fica, 

Se pueden obtener dos grados: "El de candidato a Doctor en 
Ciencias <equivalente a Ph.D.>; y, el de Doctor en Ciencias, 

·nivel cient1fico-superior que reciben quienes defiendan ante 
conseja cient1fico un trabajo cuya solución y generalización 
teórica del problema sea un aporte a la rama del conocimiento de 
que se trate" C56>. 

No existe el grado de Maestria. 

Todo· el trabajo cient1fico se vincula con los temas de 
investigación prioritarios. 
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Dichas aspiranturas se pueden realizar de·. tres formas: 

a) Tiempo completo 

b) Tiempo compartido (estudiando y trabajando) 

e) Tiempo libre 

VI.3.3 Sistema de SuE~~ Profesional 

Ya que la obtención de grados cient1ficos abarca a una pequena 
parte de profesionales, se crea el Sistema de Superación 
Profesional, que permite realizar estudios de posgrado a la mayor 
parte de los estudiantes que as1 lo requieran . 

• 
Su objetivo primordial es de "·,,complemento, actualizaci6n, 

especialización o reorientaci6n de los conocimientos de los 
profesionales, de acuerdo con las caracter1sticas del puesto 
laboral que ocupan, del desarrollo socioeconómico del pa1s y de 
las exigencias de desarrollo cientifico-técnico contemporaneo" 
(57). 

Este sistema abarca: 

Los cursos de posgrado, 

Los estudios de posgrado, 

El entrenamiento de posgrado y, 

El . programa de especial izaciOn profesiona.l _ ................ . 
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-Pretende lograr la superación de los profesionistas en 
con las actividades que desempefian en el area de· su 
producción, servicio, docencia o investigaciOn. 

VI.3.5 Estudi~ de Posgrad~ 

relación 
trabajo: 

-Ofrece un conjunto de conocimientos por medio de varios cursos 
de posgrado. Cada uno de estos con su programa especifico. 

-Busca dotar al estudiante de una especialidad, con nuevas y mas 
complejas areas para desempe~ar en el futuro. 

Por lo general dura entre 160 y 500 horas lectivas. 

Permite al ·estudiante realizar por un afio un trabajo especifico 
en cualquier CES, Instituto de Investigación,· area de producción 
o de servicio. 

Todo ello es con el objeto de mejorar o consolidar sus 
conocimientos en .un area determinada. Su duracion es de un ano. 

Pueden estar presentes cualquiera de las otras .modalidades de 
actividad de posgrado enmarcadas en un plan comOn, con un 
objetivo de especialización.. Por lo general lo llevan a cabo 
aquellos profesionales que necesitan un periodo largo de 
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especializacion, como ·1os medicas. 

Tambi~n como parte 
sus conocimientos 
posgrado, obtener 
especializaci6n. 

del programa, el profesionista debe utilizar 
en el area laboral; y cuando termine el 

una nueva plaza de acuerdo con su 

El tiempo de duracion es de 2 a 5 anos, con dedicacion de tiempo 
completo. 

Es importante aclarar que en Cuba, todas las Instituciones que 
ofrecen una actividad de posgrado, reciben solicitudes de 
diferentes centros de producci6n o de servicios, donde éstos 
anotan sus necesidades. mas apremiantes. 

Con ello se trata de conjugar las necesidades de la. producci6n, 
con las aspiraciones del profesional. 

El Ministerio de Educaci6n Superior <MES> se encarga de 
coordinar todo este proceso, 

VJ.4 La Investigaci6n Cient1fica en los Programas de g~nanza 

Uno de los principios didacticos basicos que rige el proceso 
docente, es el que se refiere al caracter de la ensenanza. 

Para que este principio se lleve a cabo, 
dos.reglas centrales: 

se siguen generalmente 

a) ·Realizar un adecuado planteamiento de los resultados ·de 
investigaci6n en los contenidos de ensenanza; 

b) Utilizar diversos metodos y formas de ensenanza, que fomenten 
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el desarrollo de las 'capacidades cognoscitivas del. alumno, as1 
como su formaciOn cient1f ica en la investigacion. 

El trabajo cient1fico-docente de los estudiantes se realiza en 
todo el proceso de ensefianza. En las prlicticas de laboratorio, de 
producciOn de servicios, en los trabajos y proyectos de curso, de 
diploma, etc. 

De todos ellos, los proyectos de diploma tienen un lugar muy 
importante, Estos los realizan estudiantes asesorados por un 
profesor o un profesional del área de producciOn o de servicios 
que se trate. Aqu1 ponen en prlictica diversos métodos de 
investigaci6n al tratar de resolver un problema cient1fico
técnico. 

Ademas de realizar estos trabajos 
deben hacer un trabajo de 
extracurr·icular, Por lo general, 
con los temas de investigaciOn 
cátedras. 

de diploma, los estudiantes 
investigación cient1f ico 

este se encuentra relacionado 
que se desarrollan en las 

Con el objeto de fomentar una actividad de investigación 
cient1fica en los estudiantes, se eligen los mejores trabajos, y 
se presentan en las Jornadas Cient1ficas Estudiantiles. Dichas 
jornadas se llevan a cabo en los di~erentes CES cada diez afies. 

De aqu1 se seleccionan los mejores 
presentarlos en el Foro Cient1fico 
Universitarios. 

trabajos, para despues 
Nacional de Estudiantes 

~ La ~stig~~ Cient1fica en la Educación Superior 

En la epoca prerevolucic:inaria, la investigaciOn científica casi 
no exist1a en las universidades. 

La Reforma Universitaria crea las bases para que se considere a 
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esta como parte del quehacer universitario. 

Durante la década de los 70, se inaugurp el Centro Nacional de 
Investigaciones Cient1ficas y el Instituto de Ciencia Animal. 
Ambos pasan a formar parte de la Educacion Superior. 

También se crean en los CES, diferentes áreas de investigacion. 
Siempre tomando en cuenta su vinculación con el desarrollo 
socioeconOmico cubano. También se establecen los principios 
generales que organizarán y dirigirán la investigación cient1f ica 
de todos los CES. 

Esto permite que se reafirmen los objetivos que debe cumplir la 
investigacion en la educación superior: "· .. como elemento 
intr1nseco de la elevaciOn de la calidad en la formaciOn de los 
profesionales y al propio tiempo como factor decisivo en la 
contribución al desarrollo social y económico del pa1s" <58), 

A finales de 1970, con el Reglamento para el Trabajo Cient1fico 
Técnico de la Educacion Superior, se realiza el mayor esfuerzo 
encaminado a organizar la investigación cient1f ica en la 
educaoiOn superior cubana, lo cual se pone en práctica a partir 
del curso de· 1980-1981. 

Tambien durante este quinquenio se realizan un 94% de las 
investigaciones sobre temas estatales prioritarios. Un 75% fueron 
de carácter aplicado. Y poco más del 50% del plan temático, 
estuvo vinculado con los sectores del campo y de la industria. 

Desde 1982, el propio MES se ha propuesto la tarea de 
una serie de medidas que permitan perfeccionar la 
cient1fica universitaria, 

realizar 
actividad 

Parece ser que están organizando hoy en dia 
transformaciones en esta actividad. El resultado de 
valdr1a la pena de estudiarse. 

importantes 
ellas bien 

Para mencionar solo algunos de los aportes de la investigacion 
cient1fica en este periodo sefialado tenemos: 
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"La zonificacion para el riego de la cana, la fabricacion de 
electrodos para la soldadura, los sistemas para la manipulacion 
mecanizada de los c1tricos, los estudios de modelos de presas, la 
introduccion de la técnica de ferrecemento en la construcci6n de 
embarcaciones, el analisis de cimentaciones de la fabrica de 
niquel de Moa y otros resultados obtenidos por el Instituto 
Superior Politécnico 'José A. Echeverr1a', que ha representado 
para la econom1a sensibles beneficios económicos" C59l. 

"El desarrollo de pastillas modulizantes, en la Universidad de 
Oriente, y la demostracion practica de su uso para la fabricacion 
de hierro modular en diferentes empresas de ·1a naci6n posibilitó 
crear la base cient1fico-técnica necesaria para la creaciOn, en 
el quinquenio 1981-1985, de modulizantes mas complejos y la 
decisiOn del Gobierno de iniciar la produccion masiva de la 
misma, con la asesor1a de especialistas de ese centro" <60l, 

"La erradicacion del brote de fiebre porcina africana en las 
provincias orientales, realizado por el Centro de Sanidad 
Agropecuaria, del cual el Comandante en Jefe expreso: 'Si ese 
fuera el ünico logro alcanzado, podr1am~ decir que con ese 

·servicio han pagado ya con creces este centro de investigacion, 
cuyo costo fue cie alrededor de 20 millones de pesos, incluidos 
los equipos'" (61), 

"Los resultados sobre variedades de cafta que desarrollo el 
Instituto de Ciencia Agr1cola <INCA), permitieron posteriormente, 
cuando el azote de la rofta de la cafta de azücar, la recuperacion 
r&pida y efectiva del 65% de ese cultivo en la provincia de La 
Habana, lo cual represento un ahorro o disminuciOn de pérdidas de 
19 millones de pesos para la econom1a, segun reporto el propio 
organismo usuario" (62l. 

VI.6 ~gros de la EducaciOn Superior en Cuba 

Tal y como se ha venido afirmando: 1) la revolucion cubana, 
desde sus inicios, ve en la educacion· a un valioso instrumento 
capaz de transformar las condiciones so.ciales y ecOnomicas del 
pa1s; y, 2l en la educacion superior en particular, buscando 
formar a un buen profesionista que responda a las exigencias 
tanto econOmicas como morales que demanda el sistema. 
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A pesar de que desde 1962, con la Reforma Universitaria, se 
se!lala la necesidad de vincular la educación superior con los 
requerimientos de la econom1a cubana, En 1975-1976, los 
lineamientos educativos establecidos en las tesis y resoluciones 
del I Congreso del PCC, precisan que hasta ese momento la 
educacion superior no tenia gran vinculación con el sector 
economice del pais, Por lo que se recomienda realizar una 
reestructuracieln de este subsistema, y as1 poder planear los 
ingresas conforme las necesidades del pa1s. ME.Is tarde, en el II 
Congreso del PCC, se pone un mayor énfasis en esto, y se 
recomienda que los centros de educación superior sigan 
participando muy cercanamente con los planes de ciencia y de 
tecnica del pa1s. Y contribuyan con ello al desarrollo económico 
cubano, 

Esto se entenderá mejor si se recuerda una vez rnE.\s que el 
proceso de planificación Unico que se lleva a cabo en Cuba, 
permite que la educacieln superior tenga una serie de objetivos 
vinculados directamente con el desarrollo de las diferentes ramas 
de la econam1a nacional. 

1 
Todo esto confirma que el desarrollo de la 

está subordinado al desarrollo socioeconómico 
educación 
cubano. 

superior 

?En qué medida la educación superior 
desarrollo?. No es una pregunta que 
propuesto contestar, ME.Is bien ha surgido 
parte del trabajo y queda planteada para 

ha incrementado 
este trabajo se 

después de realizar 
una futura tarea. 

este 
haya 
gran 

Lo que si se propuso 
vincula la educación en 
del pa1s. 

investigar aqui es: en que 
Cuba con los requerimientos 

medida se 
económicos 

. . 
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VII, SISTEMA EDUCATIVO CUBANO POSREVOLUCIONARIO 

Con el caso 
vinculaciOn que 
educativo. 

de Cuba podemos corroborar una 
existe entre el tipo de sociedad y 

vez 
el 

más la 
sistema 

Y observar muy claramente como se ha ido transformando la 
·educaciOn conforme cambia el gobierno revolucionario, 

Por un lado, en la Cuba de Batista la educacion servia para 
crear valores y aptitudes propios de una sociedad capitalista. Es 
decir, al producirse una desigual distribuciOn de la riqueza, una 
tecnolog1a extranjera, y una fuerte influencia exterior en los 
patrones de producci6n y de consumo, se da una estructura de 
clases con grandes diferencias, que reprod\1ce a un sistema 
educativo desigual, al que solo tienen acceso las clases 
dominantes. 

Por otro lado, en la Cuba revolucionaria,
1

observarnos que, desde 
el principio, el sistema socialista ha buscado una igualdad de 
oportunidades para todos los ciudadanos; y un sistema educativo 
vinculado al desarrollo de las fuerzas productivas. Ademas, 
intenta una nueva socializaciOn que borre los vicios heredados 
por la vieja sociedad, al través de la forrnaci6n de un hombre 
nuevo que tenga una conciencia colectiva, y que combine el 
trabajo intelectual con el trabajo manual. Un hombre, corno lo 
define el "Che" Guevara, que vea en el trabajo, un cumplimiento 
de su deber social. 

Aunque hay que reconocer que dichas transformaciones no se 
habr1an dado sin el surgimiento de un nuevo sistema social. 

Esto se explica mejor si recrodamos a Antomio Gramsci cuando 
dice que: " una reforma intelectual y moral no puede sino 
estar ligada a un programa de reforma econOrnica, o mas bien el 
programa de reforma econOrnica es precisamente la forma· concreta 
con que se presenta toda reforma intelectual y moral" <63). 

Y esto se da -dice Gramsci-, porque en la antigua sociedad se 
origino una crisis organica, que abarco a una crisis escolar. 
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Como resultado de esta crisis se formara ".,.una escuela onica 
inicial de cultura general, human1stica, formativa; que armonice 
el desarrollo de la capacidad de . trabajar manualmente 
<técnicamente, industrialmente) con las capacidades del trabajo 
intelectual" <64). · 

Es importante anotar que el proceso revolucionario cubano no ha 
sido un proceso estatico. Siempre se ha caracterizado por sus 
constantes cambios, que a su vez han producido transformaciones 
en· el sistema educativo. 

As1, conforme avanza dicho proceso, se modifica también la 
educaciOn, respondiendo a las necesidades socioeconOmicas del 
sistema, Y por tanto se establece una interdependencia entre el 
desarrollo del Estado socialista y el desarrollo de la educacion. 

. Si recordamos 
el papel de la 
Estado y. el 
vinculados. 

la concepciOn Gramsciana del Estado, veremos como 
escuela es fundamental, ya que el desarrollo del 
desarrollo de la escuela, estan estrechamente 

La escuela, dice Gramsci, debe servir para formar a jOvenes que 
hagan posible el progreso y el desarrollo moral y material de su 
sociedad, Esto manifiesta la interdependencia que existe entre la 
escuela y el Estado, entre los avances y progresos de uno y otro. 

Dicha relacion entre Estado y educacion esta cada vez mas 
presente conforme se va transformando el Estado socialista. Como 
ejemplo de ello, se trataran los diferentes momentos de cambio 
por los que ha pasado el Estado cubano, y por consiguiente, las 
transformaciones realizadas en materia educativa. 

VII;l Primer Momento ---- -----

En un primer momento, cuando Cuba se declara socialista 
decisiOri que le trae graves problemas con los Estados Unidos- la 
educación juega un papel muy importante en la construcción de la 
hegemon1a del nuevo Estado, 
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Asi, la politfca de movilizacicn de masas se convierte en el 
trabajo principal del proyecto revolucionario. 

VI I.1. 1 De !2§.!. a ~ 

En una primera fase de este momento se busca unificar a todos 
los cubanos por medio de la campana de alfabetizacicn, y 
movilizarlos por mAs alejados que estén, para que conozcan y se 
involucren con los objetivos revolucionarios. 

Con ello se pretende transformar la vieja cultura heredada por 
el capitalismo, y comenzar a crear las bases ideclcgicas que 
formaran al nuevo hombre. 

Sobre .esto, Gramsci insiste en que la instauración de la escuela 
unitaria modifica a todas las estructura ideol6gicas. Siempre con 
el fin de crear un centro homogéneo, " para la . elaboración 
1mi taria de una conciencia comün". <65). 

VII.1.2 De~~ !21Q 

Esta necesidad de construir al hombre nuevo socialista, se hace 
mas presente en una segunda fase de este momento, que va de 1964 
a 1970, cuando se regresa a la producci6n azucarera como 
principal fuente de sustento económico. 

Ya que como 
del "hombre 
socialismo. 
acabado, sino 

menciona el "Che" Guevara, el proceso de forrnacicn 
nuevo", marcha paralelo al de la construcción del 
Por ello no podemos hablar aqu1 de un hombre 
de un hombre que apenas esta naciendo. 

Se hace evidente la necesidad de orientar la escuela hacia el 
campo, e impulsar as1 la ensenanza tecnológica-agropecuaria. 
Ademas de borrar las diferencias existentes entre el campo y la 
ciudad. Por esto, en 1964, el Ministerio de Educaci6n declara que 
la ensenanza debe contener principios politécnicos, entre los 
cuales se enfatiza la participación del estudiante en el trabajo 

112 



- productivo¡ ademas de que se ie traslada algunas semanas a 
granjas donde participa en las diferentes cosechas. 

En una sociedad socialista -dice Marx-, es necesaria la 
reunificacion de la ciencia y la producción. Separación que la 
sociedad dividida en clases realiza. Se necesita con ello un 
nuevo tipo de ense!!anza tecnológica, que sea a la vez teórica y 
pr6ctica. Porque la ense!!anza por s1 sola no puede devolverle al 
hombre su omnilateralidad, 

Las "escuelas en el campo", ademas de sistematizar el concepto 
educativo de estudio-trabajo¡ de proporcionar una mano de obra 
necesaria, y de fomentar en el alumno un esp1ritu de colectividad 
e igualdad, también sensibiliza a los estudiantes para que sepan 
valorar el esfuerzo que se realiza para sembrar y recolectar un 
producto del campo, al mismo tiempo que los acerca a un medio 
desconocido para ellos. 

As1, la escuela se vfncula con la vida porque la educación -
segQn palabras de Mart1- tiene que preparar al hombre para vivir, 
y debe también estar vinculada al trabajo, donde este Ultimo 
actOe como factor educativa. "Escuelas no ieberia decirse, sino 
talleres, y la pluma deber1a manejarse por la tarde en las 
escuelas, pero por la ma!!ana la azada" (66), 

·Durante el segundo momento, que abarca de 1970,a 1980, una vez 
m&s se hace presente la necesidad de unir la ense!!anza con la 
producción. Solo que ahora se busca el perfeccionamiento del 
concepto educativo estudio-trabajo, porque las necesidades 
socioeconomicas as1 lo requieren. Ademas se busca ef icientizar la 
producción y la educación técnica. 

Como respuesta, los centros de ense!!anza'especializada se crean 
junto a los centros productivos. Y la formación integral del 
trabajador se complementa con una capacitación técnica. Los 
estudiantes pueden trabajar en todas las ramas de la producción. 
Con ello se perfecciona la educación politécnica. 

Para explicar mejor en qué consiste la educacion politénica, es 
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necesario recordar que en Las Instrucciones, Marx define el 
contenido de la educaci6n socialista: combinaci6n de la ensenanza 
y la producciOn.· 

Definiendo a la educaci6n como: 

1. BducaciOn intelectual. 

2. Bducacion corporal, 
ejercicios gimnasticos y 

tal como 
militares. 

la que se logra con los 

3. Bducaci6n tecnol6gica, que "recoge los principios generales y 
de caracter cient1fico de todo el proceso de producci6n y al 
mismo tiempo inicia a los ninos y a los adolescentes en el manejo 
de las herramientas elementales de las diversas ramas 
industriales" (67>. 

Todo se va encaminando cada vez mas hacia una sociedad donde se 
relacionen estrechamente los aparatos culturales y los aparatos 
productivos, 

La pauta ya la dio la creación de la escuela única como la llama 
Gramsci. Esta no solo marca la formaci6n de nuevas relaciones 
entre el trabajo manual y el trabajo intelectual, sino que 

·tambian lo instaura en toda la sociedad. 

No ha sido casual que la restructuraciOn de la educaciOn 
superior en Cuba se haya iniciado hasta 1970. Ni que durante 10 
anos (1970-1980) se baya expandido cuantitativamente, tanto en el 
nümero de ingresos, como en el nümero de especialidades. Tampoco 
es fortuito que a partir de los anos 80 se inicie una etapa de 
perfeccionamiento en éstas. 

Todo ello se debe a que dicho subsistema de educaciOn es 
una parte roas del sistema educativo cubano posrevolucionario. 
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que las transformaciones realizadas en la educacíon, han sido 
producto de los cambios estructurales realizados por el gobierno 
revolucionario. 

Al igual que la educaciOn elemental· y media, la educaciOn 
superior prerevolucionaria respond1a a los problemas econ6mico
sociales de su sociedad. 

Se podría decir que era una educacion para la clase burguesa, 
donde predominaba la corrupciCin, y .la desvinculaciCin con el 
desarrollo econOmico del pais. 

No obstante que Cuba siempre ha sido un pais 100% agr1cola, solo 
ten1a dos especialidades en esta 6rea. M6s tarde, con el cambio 
de sistema, esta si tuaciOn de la educaci011 superior comienza a 
transformarse radicalmente. 

Desde 1961, con la Reforma Universitaria, se. plantea la 
necesidad.de crear una universidad gratuita, para el pueblo, y 
que responda a las necesidades socioeconOmicas del pa1s. 

Esto Ultimo, como ya se menciono se concreta hasta la década de 
los 70, en que se ve la imperiosa necesidad de vincular la 
educaciOn superior a la producciOn. 

De aqu1 en adelante, se tiene presente que la preparación de los 
egresados universitarios debe estar encaminada a satisfacer los 
requerimientos econOmicos del pa1s. 

De tal manera que para poder sabe cu6l va a 
orientación de la educación superior, hay que 
cambios estructurales del gobierno socialista. 

ser la 
partir 

futura 
de los 

Con todo esto se corroboran, una vez mas, aquéllos postulados de 
la pedagog1a socialista, donde se defiende una ensenanza pública 

.. y gratuita, oos trabajo. Pero para esto que se dé -comenta Marx-, 
es necesario tener una sociedad donde no exista la división del 
trabajo, También es necesaria la reunificaciOn de la ciencia y la 
producción, 
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Esta nue,•a sociedad gestará un sistema de ensenanza que no solo 
creará la unión entre trabajo intelectual y trabajo manual en las 
escuelas, sino en toda la sociedad. Realizando as1 un vinculo 
entre los a par.a tos cultura les y los aparatos productivos. 

En cuanto al principio educativo que rige a la educaciOn 
superior, este es el mismo que funciona en el resto del sistema 
educativo: unión entre enseHanza y trabajo; relación entre 
escuela y vida; educación grauita para todos los cubanos. 

Las universidades siempre buscan que en sus planes y programas 
de estudio haya una vinculaci6n muy estrecha con la vida de la 
sociedad y la solución de sus problemas. Por ejemplo, en la 
elaboración de aquellos colaboran, además de los profesores, los 
especialistas de las empresas y demás organismos donde los 
futuros profesionistas trabajarán. 

La combinaciOn del estudio con el trabajo se relaciona con el 
perfil profesional del alumno, y se lleva a cabo con las llamadas 
"pr6.cticas de produccion. 

Lo anteriormente expuesto nos hace recordar a José Martí, cuando 
habla sobre las Universidades de América: "El premio de los 
certáme.nes no ha de ser para la mejor oda sino para el mejor 
estudio de los factores del pa1s en que se· vive. En el 
peri6dico, en la cátedra, en la academia, debe llevarse adelante 
el estudio de los factores reales del pa1s" (68), 
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CONCLUSIONES 

Es indudable que la Revolución Cubana transformó las 
Instituciones existentes, incluyendo la escolar, la cual persigue 
ahora objetivos muy diferentes a los que defendió en la sociedad 
capitalista. Por ello, seria imposible comprender al sistema 
educativo cubano posrevolucionario sin ubicarlo dentro del cambio 
estructural que se dio. También es imprescindible entenderlo como 
parte de una pol1tica de planificación del Estado socialista. En 
la que el desarrollo del Estado y el progreso de la educación 
esti'i.n estrechamente vinculados. · 

Esta correlación ha pasado por diferentes momentos, mismos que 
han marcado los cambios socioeconómicos del pa1s. Conforme se ha 
ido modificando el Estado revolucionario, se ha ido modificando 
la educación. 

En un primer momento, esta relación se dió para realizar, 
construir y fortalecer la hegemon1a del Estado socialista. Los 
elementos que se utilizaron para el cambio, se basaron 
fundamentalmente en la movilización de la población cubana. El 
esfuerzo se concentró en organizar u~a gran campana de 
alfabetización que. coma se inencionO sirvió, entre otras cosas, 
parn unificar a los cubanos on torno a los objetivoa 
revolucionarios. Con ello, se inicio la transformación de los 
valores heredados del capitalismo, y se puso en marcha la 
incorporacion de miles de cubanos al proyecto revolucionario. 

Mi'i.s tarde, el vinculo entre Estado y educación se orientó ha 
realizar la creación y formación del "hombre nuevo", El elemento 
principal que se utilizó para conseguir este objetivo fue la 
instauración de las escuelas "en" y "al" campo. Es decir, una 
Institución con carácter human1stico y formativo, de cultura 
general, en la que se trataron de armonizar las capacidades de 
tipo intelectual y manual. Con lo que se sistematizo el principio 
que defiende la combinación de estudio-trabajo. 

Posteriormente, se requirió que el binomio entre Estado y 
educación. se concentrara bi'i.sicamente en la consolidación de la 
etapa de Institucionalización. La cual pretend1a, entre otras 
metas, lograr objetivos eficientistas, tanto en la escuela coino 

·en ·1a producción. Como respuesta, los centros de · ense!!anza 
especializada se crearon junto a los centros productivos. 
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Es en esta etapa, donde se coruenzo a reestructurar la Educacion 
Superior. Que buscaba formar a un profesional que respondiera al 
desarrollo socioecanomico del pais. Las nuevas generaciones 
hab1an terminado por lo menos la ensel'ianza elemental y media. Era 
necesario comenzar a prepararlas para responder a las necesidades 
actuales de la ciencia y de la tecnolog1a. 

El sistema educativo busco entonces perfeccionar al "hombre 
nuevo" y, asimismo, realizar un acercamiento mas estrecho entre 
educación, ciencia y produccian. 

Por todo lo expuesto, se puede canclüir que el Estado 
socialista, desde sus inicios, vio en la educación un valioso 
instrumento capaz de coadyuvar a la transformación del pafs. As1 
como un elemento capaz de realizar la transmisión y el cambio de 
los valores revolucionarios, expresados en nuevas formas de 
conducta, habitas y motivaciones. 

La educación preparó -y prepara- a la nueva fuerza laboral. Esto 
mediante la combinación del estudio con el trabajo <principio 
rector del sistema educativo cubano>, qur persigue dos fines 
primordiales: el fin for""1tivo, y el fin productivo. 

Segun se ha 
analfabetas en 
analfabetismo. 
problemas de la 

visto, Cuba es uno de los paises can menos 
el mundo. Tiene un porcentaje de 3.6% de 

De esto se puede deducir que gran parte de los 
educacian basica se han resuelta. 

En cambio, la 
reestr\1ct urac i 6n, 
transformación. 

Educacian 
todav1a 

Superior, debido a 
se encuentra en 

su tardia 
proceso de 

El subsistema de educacion superior, después de su enorme 
crecimiento, ha llegado a una fase de estabilidad, donde se 
busca, prioritariamente, la calidad mcis que la cantidad en la 
ensettanza. 

Por otra parte, se puede afirmar que todos estos cambios 
ocurridos en la educacian cubana no han sido faciles; se han dado 
al través de un proceso lento y dificil. Y Cuba en ocasiones ha 
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tenido que aprender a partir de sus errores, 
experiencia ha logrado un cambio integral, 

Por medio de su 

Cuba ha luchado por formar al "hombre nuevo", asi 
perfeccionar al sistema educativo en su conjunto. Lo 
tra1do un cambio de valores y de percepción del mundo. 

como 
que 

por 
ha 

?Qué tan grande ha sido este cambio?. No es una pregunta que me 
haya planteado al iniciar, · ni al desarrollar esta investigación, 
pero me ha surgido después de mtis de dos anos de trabajo. Y la 
veo como un futuro tema de estudio. 

Para finalizar este trabajo no encuentro palabras mejores que 
las de José Mart1, ellas son capaces de expresar la importancia 
que tiene la educación en la vida de un pa1s. En el caso concreto 
de Cuba, ésta ha redituado con creces los esfuerzos que el 
gobierno revolucionario ha hecho para mejorarla. 

"La educación es como un lirbol: se siembra una semilla y se abre 
en muchas ramas. Sea la gratitud del pueblo que se educa lirbol 
protector, en las tempectades y las lluvias, de los hombres que 
hoy les hacen tanto bien. Hombres recogerli quien siembra 
escuelas11

, 

México, D.F., Ciudad 1Jniversitaria, ·junio de 1966, 
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