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CUBA: UNA NUEVA ETAPA EN EL DESAJlROLlOI 

I DE LA EDUCACION * 

Ma. Remedios HERNANDEZ** 

Cuba tiene una superficie de 114 524 K.m2 -correspondiente a 
la mitad del territorio del estado de Chihuahua-, y poco mas de 
9.5 millones de habitantes. No obstante su pequeno tamano, se ha 
convertido en un pais que por su sistema econ6micosocial, es 
punto de interes para todos los paises y principalmente para los 
pueblos de Latinoamerica. 

A partir del triunfo de la revoluci6n, Cuba ha logrado profundas 
transformaciones que han determinado el desarrollo en todos los 
campos, econ6micos, culturales y de servicios sociales. Estas nuevas 
condiciones alcanzadas, permiten comprobar la hip6tesis de que es la 
dominaci6n neo-capitalista la que constituye el mayor obstaculo al 
desarrollo de los paises pobres y atrasados. 

Hoy por hoy, a este pequeno pais no se Ie puede considerar como 
desarrollado, pero a diferencia de todos los demas paises latinoame
ricanos, se encuentra sobre una via que indudablemente 10 condu
ciri a esa situaci6n. Durante toda esta etapa de cambio de estructuras 
y superestructuras, la educaci6n ha jugado un papel muy importante 

* Durante los meses de abril y mayo, J.a autora de este trabajo llevo a cabo 
una visita a la Republica de Cuba, invitada por las autoridades de ese pais, 
y expresamente por el Ministerio de Educacion quien presto todas las atencio
nes y facilidades para recorrer la Isla y visitar numerosos centrO! educativos de 
distintos niveles. Este viaje conto con el apoyo decidido de las autoridades de 
la UNAM, tanto de La Direccion de Intercambio Academico como del Director 
del nEC, quien realizo todas las gestiones necesarias para el mejor desempefio de 
mis actividades en aquel pais. El presente testimonio es el resultado preliminar 
de dicho viaje como un primer avance de un estudio comparativo ulterior. 

** Investigadora Asociada del DEC-UNAK. 
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para apoyar los planes de desarrollo y superaci6n econ6mica, polltica 
y social. Por medio de la educaci6n, se pretende formar individuos 
nuevas, capaces de hacer frente a los compromises de Ia nueva 
sociedad can una ideologia marxista-leninista y can una elevada con
ciencia social. 

AI respecto en un estudio se senala que los conocimientos cienti
ficos, tecnicos y culturales han dejado de ser privilegio de unos 
pocos. Su universaIizaci6n se ha convertido en un requis,ito indis
pensable. Aqui queda bien definida una de las tesis que se debaten en 
el campo de las teorlas pedagogicas: aquella que se refiere al papel de 
la educaci6n en el desarrollo humano, pues, precisamente es, en 
casos como el de Cuba, de la que deviene una fuerza que empuja 
el proc:eso social porque, luego de producido el cambio estructural, 
la educaci6n, planeada, dirigida, conciente, se convierte en tarea de 
todo el pueblo, que se percata de su imprescindible esfuerzo colectivo 
para la culminaci6n del resto de las actividades sociales.1 

Asi, a veinte anos de iniciada la etapa revolucionaria, el cubano 
ha experimentado una amplia y fecunda transformaci6n, de la ellal 
he sido testigo en el reciente viaje de estudio-trabajo, realizado 
a la Republica de Cuba, mismo que da motivo para escribir las 
presentes lineas. 

Antes de 1959, ano del triunfo del movimiento revolucionario, 
las condiciones econ6mico-sociales en que se desenvolvia el pueblo 
cubano, principalmente los de la clase media y baja eran muy difi
ciles, estas condiciones alcanzaban un grado angustioso entre los 
habitantes de las zonas rurales2 condiciones que solo pueden ser 
comprendidas por las masas rurales de los paises subdesarrollados 
que se encuentran actualmente en condiciones semejantes, soportan
do los rigores de Ia inflaci6n, el desempleo, la corrupci6~ la re
presi6n y en general, a gobiemos casados con la poderosa iniciativa 
privada nacional y extranjera. 

Si en la alimentaci6n, salud y vivienda el cubano mantenia gran
des carencias, en educaci6n por consiguiente no se encontraba mejor. 
Segtin el censo realizado en 1953, existlan poco mas de un millon de 
analfabetos, que representaba el 23% de los habitantes, y escasa
mente el 50% de la poblaci6n escolar censada asisna a clases; en 

1 Para mayor infonnaci6n ver las siguientes publicaciones: Rolland G. 
Paulston, "Cuba: La Revoluci6n Educativa". Revista Problemas del Desarro
llo. IIEC-UNAM., num. 13, 1972. 

2 Aranda, S. La Revolucion Agraria" en Cuba, Mexico, Siglo Veintiuno 
Editores, 1969. 

1958-59 solamente poco mas de 700 mil ninos se habian matriculado 
'en la primaria y 8010 poco mas de 63 mil j6venes se encontraban 
matriculados en la educaci6n media, tanto b3.sica como superior. Las 
zonas de mayor analfabetismo eran la!: agrarias y los sectores de 
desempleados y obreros de la ciudad. 

Las condiciones en que se encontraba el sistema educativo antes 
de 1959 se reswnen de la manera siguiente: 

el sistema educativo cubano en consecuencia con el regimen 
socio-econ6tnico existente se caracterizaba por la insuficiencia, 
la superficialidad, la anarqula y la inmoralidad, en su vertiente 
administrativa. Los contenidos de las materias que se ensenaban 
-intelectualistas y fenomenol6gicas~ eran pobres, y limitados. 
La educaci6n que recibia ,elpueblo era insuficiente en 10 cuanti
tativo y de pobrisima calidad a pesar de las altisonantes y pomp<>
sas fonnulaciones de las leyes y reglamentos con que se cubria. 

Como claro ejemplo de un pais subdesarrollado y depen
diente, predominaba la anarquia en la producci6n' y no existian 
planes educativos vinculados al desarrollo econ6mico del pais. 
Esta falta de vinculacion se encontraba desde el nivel de pro
gramas de materias, planes de estudio, hasta en las carreras 
profesionales existentes que no respondlan a los requerimientos 
de un pais como Cuba.s 

El gobiemo revolucionario cubano, enfrent6 estos problemas edu
cativos con programas de emergencia, empezando por extender la 
educaci6n primaria a todo eI territorio y realizar una campana de 
alfabetizaci6n mediante una movilizaci6n general de la poblaci6n aI
fabeta encabezada por alumnos de la ensenanza secundaria, seguidos 
por el Ejercito Rebelde que acudieron como maestros voluntarios. 
Todos estos recursos humanos, pese a 10 emergente de la situaci6n, 
fueron organizados, controlados y tecnicamente bien asesorados, 10 
que dio como resultado que en 1961 --dos anos despues del triunfo 
revolucionario- Cuba fuera declara el primer pais latinoamericano 
libre de analfabetismo. 

Dado este resultado, es 16gico preguntar l Como fue posible que 
en tan poco tiempo Cuba lograra 10 que muchos palses han empren
dido y nunca han culminado? Un elemento fundamental fue la con
vicci6n total y absoluta de los cubanos de estar trabajando por el 

~ Reuista Educaci6n, MINED, Cuba., jul.-sept., Ntim. 14, 1974, p. 58. 
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bien comun, por 10 tanto, la campana de aIfabetizaci6n conto con 
recursos humanos dispuestos a enfrentarse a todo con tal de lograr 
el objetivo deseado y es esta caractenstic'a la que sin duda hizo 
diferente esta campana de otras muchas emprendidas en otros parses 
subdesarrollados. El resultado tan objetivo de esta movilizaci6n 
es un factor fundamental por el que el pueblo continua emprendien
do nuevas y mas duras tareas. Esta campana dejo una serie de ex
periencias en la organizaci6n y coorwnaci6n que posteriormente 
serian la base para continuar la labor educativa tanto de los adultos 
como de las nuevas generaciones; ademas leg6 un ciudadano mucho 
mas conciente de su realidad y mucho mas finne en sus convicciones. 

E.l actual viceministro de Educaci6n de Adultos sefiala al respecto. 

Los cien mil brigadistas Conrado Benitez, que participaron en 
esta obra, no solamente ensefiaron a los campesinos, sino que 
aprendieron Ia lecci6n de la naturaleza, palparon la; realidad 
de la miseria que habiamos heredado, el campo IIeno de incul
tura, de fanatis,mo y de explotaci6n [ ...] El brigadista resuIt6 
ser eI primer brote firme de la semiIla del hombre nuevo. La 
campa:na ensen6 a los jovenes estudiantes alfabetizadores un 
mundo desconocido que les pezmiti6 identifidarse can los pro
blemas campesinos y conocer y querer a esos hermanos aban
donados durante tanto tiernpo, a los que les hablan ensefiado 
a subestimar; hizQ posible que los maestros y los profesionales, 
vieran donde estaban las mayores necesidades y se interesaran 
por resolverlas.4, 

Esta etapa inicial, constituy6 un triunfo, pero un triunfo para 
poder emprender otras tareas mas dificiles, puesto que en 1963, 
ano en que se realizo la Prueba de Escolaridad, esta arroj6 los si
guientes datos: de 1102 153 individuos que fonnaban la poblaci6n 
activa afiliada a los sindicatos, el 53% tenia conocimientos equiva
lentes a los dos primeros grados escolares, el 28% de tercero a 
sexto grado, el 5.5% contaba con el primer ano. de secundaria y 
solamente un 13.4% rebasaba esos niveles; estas cifras mostraban eI 
bajo indice de instmcci6n de las fuerzas productivas del pais y 
la importancia de contilluar con Ia labor educativa de la pobla
cion adulta, a la vez que se cuidaba de que el analfabetismo no vol
viera aparecer entre Ia poblaci6n mediante Ia intensificaci6n de la 

" Raul Ferrer Perez. Educaci6n de Adultos en Ouba. Ministerio de Edu
cacion. Cuba, 1976" p. 18. 
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instrucci6n primaria y secundaria a la poblaci6n infantil y joven 
de Cuba. Asi pues, a la etapa de emergendia, "sigui6 la de organiza
ci6n, planeaci6n, seguimiento -lograr que los recien alfabetizados 
continuaran su educaci6n hasta alcanzar el sexto grado- y bus
queda de. caminos pennanentes de superaci6n educativa que permi
tiera el surgimiento de un ser humano nuevo para que se desarro
llara en un contexto socioeconomico nuevo, producto de la Revo
luci6n. Asi, junto a una nueva estructura educativa regular, es decir, 
aquella fonnada por la educaci6n primaria, educaci6n media general 
y universitaria, se fue estructurando otra que aun cuando no par los 
medios convecionales, permitia a la poblaci6n adulta -obreros, cam
pesinos, amas de casa, etcetera- ir superando sus deficiencias edu
cativas hasta hacerle posible llegar a las aulas universitarias; al 
frente de este sistema se encontraba el Departamento de Educaci6n 
Obrera y Can1pesina, que posterionnente se transformarla en el 
Viceministerio de Educaci6n de Adultos. 

Esta campana estuvo precedida de un intenso trabajo de pla
neaci6n administrativa, de recursos humanos y financieros, de orga
nizaci6n de nlasas, asi como de planes, programas y calendarios de 
estudio acordes can las actividades de los adultos, buscando lograr 
siempre los maximos resultados, se implementaron estos programas 
con libros de texto, revistas, folletos y otras publicaciones acordes con 
los objetivos fijados. 

Es importante sefialar que en todas las etapas educativas -asi 
corrlO en todos los planes oficiales----, las organizaciones politicas de 
masas juegan un papel muy importante para el logro de los objeti
vOS. Dichas organizaciones funcionan desde a nivel de cuadra, es
cuela, centro de trabajo, hasta el nivel municipal y el nacional. Es 
de aqui de clonde surge la fuerza movilizadora de voluntarios p'ara 
la ensefianza nlasiva en la primaria y en la educaci6n media, de aqui 
tambien los circulos de interes cientifico-tccnico para lograr la for
maci6n y promoci6n de las actividades productivas, as! tambien el 
movimiento de monitores, es promovido por estas· organizaciones, con 
10 que se logro aliviar considerablemente. la escasez de profesores, 
las actividades que han desempefiado los CDR, es reconocida mun
dialmente. Estos comites en el terreno educativo han contribuido 
fuertementc a lograr mayores promociones, a disminuir el ausentismo 
y a lograr una mayor pennanencia en la escuela par parte de nifios 
y j6venes. 

En e1 siguiente cuadro se puede observar el cambio cuantitativo 
tan importante que en una decada se lagro en diferentes renglones 
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educativos, mas sin embargo, tal vez 10 mas importante no fueron 
este tipo de cambios, sino las modalidades de la educaci6n y su 
calidad. 

CAMBIOS EN EL SISTEMA GENERAL DE ENSE~ANZA 

Nivel	 1960-61 1970-71 

PRIMARIA 

Matrlcula 114000 167000 
Eseuelas 12000 15000 
Personal docente 30000 60000 

SECUNDAR.IA BASICA 

Matricula 71 057 171 206 
Escuelas 291 376 
Personal Docente 4055 14334

PRE-UNIVERSITARIO 

Matricula 18697 15461 
Escuelas 24 34 
Personal Docente 1169 939 

Para realmente comprender todo el sistema educativo cubano, 
hay que agregar otros niveles que estan perfectamente estructurados 
y que son motivo de especial atenci6n por parte del Estad0, estos 
niveles son: Educaci6n Media Tecnica y Profesional, a) Industrial, 
b) Agrop'ecuaria, y c) Administraci6n; Media Formaci6n de Maes
tros y Profesores: a) Educaci6n Primaria, y b) Educaci6n Secunda
ria; Educaci6n de Adultos; y Educaci6n Superior en donde se encon
traba incluida la Fonnaci6n de Maestros de Pre-universitario. En 
total, la matncula en todos estos niveles pasO de poco n1as de 120 
mil alumnos en 1960-61, a cerca de 494 mil en el periodo 1970-71. 
A reserva de ampliar en paginas posteriores 10 relacionado con las 
modalidades que adquiri6 la educaci6n en este periodo y que en 
esencia, salvo algunos renglones que han desaparecido, continuaron 
fonnando parte de la estructura educativa cubana, pasaremos a 
revisar la ultima etapa del desarrollo educativo cuyo objetivo prin
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cipal es el perfeccionamiento del sistema y su uni6n mas estrecha 
con los planes de desarrollo econ6mico y social. 

Para llegar a las condiciones educativas actuales, se tuvo que int
ciar un nuevo proceso de reestructwaci6n, mismo que se inici9 
publicamente en 1972, cuando Fidel Castro habiendo analizado 
exhaustivamente, jUll~O con las autoridades responsables, e1 sistema 
educativo y los resultados basta la fecha logrados, realiz6 una pro
funda critica, sin d,ejar actitud, nivel, ni grado, sefialando sus fallas, 
errores, sus deficiencias; este analisis fue mas adelante y se sefialaron 
tambien las pautas y los eaminos que habia de seguir Ia politica edu
eativa para subsanar estas deficiencias. Esta nueva etapa se baso en: 
a)· Aplicaci6n en gran escala de la combinaci6n estudio-trabajo que 
es en la actualidad base principal del proceso educativo y a su 
vez un fuerte apoyo a los planes de producci6n y de fonnaci6n de 
profesionistas, y b) el Plan de Perfeceionamiento del Sistema Na
cional de Educaci6n tendiente a incrementar la ~idad de la erlu
caci6n. 

SISTEMA NACIONAL DE EDUCACION D·E. CUBA 

Esta integrado por seis subsistemas que atienden a la totalidad 
de los niveles educativos: 

Su,bsistemas	 Niveles educativos 

1.	 Educaci6n General Pre-escolar, Primaria y Media General. 
Politecnica y Laboral. 

2.	 Educaci6n Especial. Para ninos con deficiencias fisicas 0 

mentales. 
3.	 Educaci6n de Adultos. Educaci6n Obrera y Campesin~ Se

cundaria Obrera y Campesina, Facul
tad Obrera y Campesina, Escuela de 
Idiomas para Trabajadores, Cursos Es
peciales. 

4.	 Educaci6n Tecnica y Escuelas Politecnicas, Institutos Poli-
ProfesionaI. tecnicos. 

5.	 Educaci6n y Perfeccio-Escuelas Pedag6gicas, Institutos Supe
namiento de Personal riores Pedag6gicos para la Educaci6n 
Pedag6gico. Tecnica y Profesional, Instituto Supe

rior Pedag6gico de LenguasExtranje
ras. 

6. Educaci6n Superior. Universidades .y TecnoI6gicos. 
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Las principales caracteristicas de este Sistema Educativo son: 
a) Escuela estatal; b) Gratuidad total de los servicios; c) Coeducaci6n; 
d) Educaci6n masiva y permanente, con igualdad real de oportuni
dades de educaci6n para todos, independientemente de su raza, sexo, 
ubicaci6n geografica, creencia religiosa 0 extracci6n social; e) Parti
cipaci6n de los estudiantes y en general de toda la sociedad en la 
obra educativa; f) Educaci6n integral de los j6venes que conjuga 
la formaci6n ideol6gica, cientifica, tecnica, cultural, y fisica; g) 
Uni6n de la escuela con la practica social, con la producci6n con el 
desarrollo econ6mico-social del pals; h) Naturaleza cientiflca del 
trabajo educativo y de los enfoques, contenidos y metodos 0 tecnicas 
de la ensenanza-aprendizaje; i) Orientaci6n vocacional dirigida hacia 
aquellas ramas fundamentales y mas necesarias al desarrollo del pais; 
y j) Posibilidad real y efectiva de acceso del trabajador a la ense
fianza media y universitaria. 

En la etapa actual del proceso educativo, el Estado 10 ha imple
mentado con una serie de factores y elementos que hacen posible 
la vigencia real de estas caracteristicas llevandolas a cabo hasta sus 
ultimas consecuencias. Para comprender y creer en la efectividad del 
sistema p'ara otorgar los servicios educativos con tales caracterlsticas 
cs nedesario detenernos un poco a explicar estas caracterlsticas y 
revisar someralnente el funcionamiento de los subsistemas. 

CARAGTERlSTICAS : 

El sistema educativo cubano es totalmente estatal, por 10 que no 
existen escuelas privadas de ningun tipo en todo el pals, el Estado 
cubre absolutamente toda la demanda real de educaci6n en tooos los 
niveles, y no existe en Cuba un nino 0 joven entre los 6 y 16 afios 
que se encuentre fuera del sistema educativo, absolutamente todos 
los habitantes comprendidos dentro de este grupo de edades estan 
inscritos en alglin centro docente y asisten regularmente aclases. 
Para 1977 el presupuesto en gastos corrientes e inversiones '(ejecu
tado) ascendio a 958 millones de pesos cubanos, que corresponde a 
12.5 veces al que se tenia en 1958, en este ultimo ano se gastaban 11 
pesos por habitante, en cambio en 1977 se gast6mas de 100 pesos 
par habitante. Hay que aclarar que dada lacaIidad administrativa 
del gobierno cubano, el presup'uesto educativo es eficientemente gas
tado y por 10 tanto sus rendimientos son 6ptimos. 

La gratuida'l1 de la educaci6n alcanza un significado mucho muy 
amplio pues comprende desde la supresi6n absoluta de cua1quier 

NUEVA ETAPA EN EL DESARROLLO DE LA EDUCACION 

pago en los centros educacionales del pais -sin disfrazarlos como 
impuestos, cuotas «voluntarias», u otro tipo de pagos como sucede 
en otros paises-, hasta swninistrar a los alumnos todo 10 necesario 
para el maximo desempefio de sus actividades, como par ejemplo: 
materiales escolares, unifonne completo) alimentaci6n, vivienda, ins
talaciones y recursos hwnanos de Inuy alta calidad. A trav~ de todo 
el proceso posrevolucionario ·se ha ido reforzando a la educaci6n con 
un sistema de semi-internados e internados para garantizar su gra
tuidad. Desde los circulos infantiles hasta las universidades, se encuen
tran integrados al servicio de intemado 0 semi-intemado, pero actual
mente solo cerca del 50% de los centros educativos cuentan con estos 
servicios, el incorporarlos a todo el sistema educativo, es una meta 
que el actual gobiemo se ha trazado para dar asi un paso mas en la 
igualdad de oport'unidades educativas para todos. Es obvio que este 
principio no s610 depende del sistema educativo, sino que cuenta con 
el apoyo de una estructura economica-social capaz de hacerlo po
sible. 

Finalmente agregare que al estar los estudiantes concentrados en 
grandes unidades educativas, regidas por el sistema educaci6n-tra
bajo, como sucede en Cuba, permite organizarlos para que surjan 
como una tremenda fuerza creadora capaz de apoyar masivamente 
planes productivos que a la vez que los lleva a obtener una educaci6n 
integral los une a la practica social, con la produccion· y con el 
desarrollo economico-social del pais. Este aspecto se ampliara mas 
adelante, aqui 8010 quiero dejar bien claro que los estudiantes ins
critos en la educaci6n media general y superior, no forman una fuerza 
inutil, ni son una elite privilegiada separada de la realidad nacional, 
sino que son un apoyo a diversos planes productivosagropecuarios 
e industriales, que por sus caracterlsticas requieren de una fuerte 
cantidad de mane de obra, que es proporcionada por los estudiantes, 
con 10 que logran contribuir directamente a e1evar la producci6n na
cional que se puededestinar al consumo nacional 0 a la exportacl6n. 
En los casos particulares de estudiantes de pedag6gico 0 de medici
na, los servicios que prestan. son de otraindole pero no por ello 
menos importante, puesto que han constituido la base del desarrollo 
tan impresionante que ha experimentado la educaci6n y la salud del 
pueblo cubano. 

SUBSISTEMAB EDUCATIVOS 

Va en paginas anteriores se mencionaron los subsistemas que 
confonnan el sistema educativo cubano, ahora analizaremos algunos 
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de ellos para conocer las tareas que tienen asignadas de acuerdo con 
el Plan de Perfeccionamiento. 

I)	 Subsistema de Educaci6n General Politecnica y Laboral. Responde 
a la f6rmula 6-3-3. E.I plan Ie asigna la tarea de mejorar la ca
lidad del proceso docente educativo y profundizar en 10 relativo 
a la organizaci6n escolar en todos los centros docentes. Veamos 
cada uno de los niveles aqui comprendidos. 

1.	 Etapa pre·escolar: El Instituto de la Infancia interviene en 
esta etapa cuando se trata de atender a ninos hasta los 4 
allOS, pero mas adelante, Ie corresponde a este subsistema su 
orientaci6n y control, atendiendo a ninos de 5 y 6 anos en 
los centros infantiles y en las primarias. Aproximadamente el 
40% de la poblaci6n infantil recibe la educaci6n pre-escolar 
que es en su totalidad semi-intema. 

2.	 Educaci6n Primaria. Para ingresar a la primaria no existe se
lecci6n ya que la educaci6n es obligatoria hasta el 90. grado. 
Esta integrada por seis grados divididos en dos delos. 
a)' Primer CicIo. Delio. al 40. grado, tambien se Ie llama 

Propedeutico y su funci6n es la de preparar a los alum· 
nos a la asimilaci6n del material docente de los programas 
sistematicos que comienzan a partir del segundo cielo. 
Alumnos y maestros transitan juntos -el maestro que ini
cia con un gropo el primer ano continua con el mismo 
hasta el cuarto alle>-, esto da lugar a que el maestro se 
identifique plenamente con el gropo y pueda entre otras 
cosas detectar a los ninos que tienen dificultades en el 
aprendizaje y remitirlos a las escuelas especializadas. El sis
tema de evaluaci6n se basa en un alto grado en el maestro 
que somete al grupo a una. constante comprobaci6n de 
asimilaci6n, el maestro se apoya para el mejor desem
peno de estas funciones en el colectivo de grado de la 
escuela y en metod610gos municipales expresamente pre· 
parados para este fin. Los alumnos s610 tienen que aprobar 
matematicas y lectura y ya al final del c'Uarto grado, ma
tematicas, espanol y lectura. . 

A los ninos mas atrasados, que pasan del 10. al 20. grado 
lie les asignan reuniones sistematicas con gropos de alumnos 
sobresalientes para ponedos al corriente y se les continuan 
impartiendo los contenidos normales del ano en que estan 
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inscritos, con 10 cual se logra que ingresen al 3er. grado 
perfectamente normalizados. 

b)	 Segundo Ciclo, del 50. al 60. grado. Inicia. el desarrollo 
sistematico en forma lineal del contenido de las materias 
de los programas hasta el duodecimo grado. Ya el maes
tro no transita con el alumno, el sistema de evaluaci6nes 
sistematico y continuo con ejercicios elaborados por los 
maestros, trabajos y participaci6n en clase, los examenes 
finales del 50. grado son elaborados por los Centros Me
todol6gicos Provinciales y los del 60. grado por el Orga
nismo Central (MINED). En este cielo se tienen que aprobar 
todas las asignaturas, si se reprueba aiguna se aplican. 
examenes extraordinarios. 

Ahora bien, por 10 que respecta al calendario escolar de la prima
ria, esta dividido en cuatro periodos, cada uno de los cuales ~ 

prende: dos meses continuos de clases, Ie siguen una semana de 
dases con evaluaciones yuna semana. de vacaciones, enesta 10$ 
maestros asisten a seminarios para mejorar la calidad de la enseiianza; 
el cuart0 periodo es un poco diferente porque la evaluaci6n es fmal,. 
sin dii.Ses y las vacaciones comprenden poco mas de un meso LOll 
maestrostienen antes de esta epoca de va.caciones, dos semanas de 
cursos interisivos de preparaci6n para impartir el siguiente curso, 
ademas de su setniriariode superaci6n y una semana antes del retomo 
a clases inician sus lab<'>res para organizar y preparar metodol6gi
camente el nuevo curso. En 1976, fueron 85620 los maestros que 
prestaron sus servicios en las escuelas primarias de Cuba. 

Existen escuelas primarias 'externas, intemas, y semi-intemas; las 
externas son la mayona y en el cum t97~-77 atendieron a 1.6 milla
nes de ninos. Le sigue en importaricia la ~~uela semi·intema, en 
ella los alumnos reciben sus alimentos y d~& de su jomada docente, 
realizan actividades extraescolares sistemattcas, dirigidas por el per
sonal capacitado. Estuvieron inscritos en este tipo de escuelas 247 
mil ninos, quedando 5010 51 000 que atendi6 la escuela con intemado. 
Las madres que trabajan fuera del hogar -que dia a dla crece en 
numero-, encuentran en este sistema educativo un fuerte apoyo para 
desarrollar sus actividades con mayor eficiencia y seguridad. 

Ya en estos momentos la inscripci6n en la primaria tiende a nor
malizarse al nive! de las cifras antes senaladas, y con ninos de primer 
ingreso, dado que el porcentaje de escolarizaci6n de la poblaci6n entre 
los 6 y los 12 allOS ha llegado al 98.3%, se ha terminado con el 
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rezago educativo y el promedio de promoci6n es muy alto como ESBAC. Son escuelas urbanas, y en su mayana externas, 
resultado de los mecanismos establecidos ya anteriormente sefialados. I existiendo algunas semi-int~mas, s6lo las construidas des

Ahora bien, una vez coneluido este nivel educativo c! que opciones 
existen? A partir del curso 1977-78, con el Plan de Perfeccionamiento 
del Sistema Edueativo, se eleva la obligatoriedad de la ensefianza del 
60. al 90. grados; por 10 tanto, los egresados de la primaria sOlo 
tienen una opei6n: continuar con la educaci6n media basica; no 
pueden incorporarse al trabajo porque para. elIo necesitan cumplir los 
17· afios, no pueden estudiar una carrera tecniea, y no pueden que
darse fuera del sistema educativo, por 10 tanto en pocos anos mas, 
el total de la' poblaci6n joven de Cuba lograra un nivel de escolari
dad por encima .. de laprimaria. Es necesario senalar que el Estado, 
para llegar a esta detenninaei6n primero proporcion6a toda 131 po
blaci6n la edueaei6n elemental y estableei6 y llevo a la practica di
-versas medidas para poder satisfacer toda la demanda de educaci6n 
media. 

'3.	 Etl,ucaci6n Gen·eral Media. Comprende la Vocacional, la Secun
daria Basica y el Pre-universitario. Este nivel es uno de los que 
II!ayores transfonnaciones ha experimentado, prineipalmente en 
10 que respecta al caracter cientifieo de los contenidos de Ia en
senanza y a la aplicaci6n del concepto estudio-trabajo. La ins
cripcion del nivel medio ha logrado muItiplicarse por 9.3 de 
1959 a 1978, pasando de poco mas de 881m! a 8,50 mil, si a esto 
agregamos los altos niveles de promoci6n y el minimo rezago edu
cativo existente en este niveI, se puede asegurar que ]a piramide 
de educaci6n de C,uba cada vez muestra una mejor estructura, 
es decir un nivel medio mas. en coneordancia con la base. En 
este ano se logr6 un porcentaje de escolarizaei6n del 92.8% 
de la poblaci6n de 6 a 16 afios. Asi tambien el sistema de inter
nado y semi...intemado ya aIeanzo a incorporar a un total de 
885 mil alumnos, los que en su mayoria son de este nive!. 

a)	 Securzdaria Btisi~a. Dado su caracter obligatorio, no existe 
selecci6n para ineorporarse a ella., y consta de. tres grados; 
existen .dos tipos de escuelas, Ia ESBEC (Escuela Secundaria 
Basica en el Campo), y la ESBAC (Escuela Secundarla Ba
sica al Campo), ambas tienen la misma base acadernica, 
loS planes de estudio y los programas de las materias obe
decen a una nlisma direeei6n, la diferencla reside ·basica
rnente en 13. manera como participan en el trabajo pro
ductivo. 

pues de la Revolucion mantienen condiciones aceptables 
para el desarrollo integral de los alumnos; sin embargo 
todas en general contienen material y equipo pedag6
gico de alto nive!. Para el curso 19i7-78 se contaba can 
488 secundarias urbanas. 

El calendario escolar comprende 48 semanas, de las 
cuales 6 estan destinadas a labores agropecuarias, para 
10 eual la escuela completa -estudiantes y maestros-
se trasladan al campo a campamentos construidos ex
presamente para este prop6sito y que se encuentran ins
taIados en zonas agricolas importantes. En este periodo 
de 45 dias, la poblaci6n escolar se convierte en una fuer
za de trabajo activa incorporada a un plan economico 
detenninado, una vez concluida esta etapa los estu
diantes regresan a sus actividades docentes y un nuevo 
gropo llega a cubrir el vacio dejaclo en la producci6n. 

ESBEC. Se eneuentran ubicadas en zonas rurales 0 en 
la periferia de las ciudades, todas de caracter interno, 
con instalaciones magnificas, modemas y funcionales, 
pedag6gieamente ~uy bien equipadas, cuentan con labo
ratorios, equipo y materiales para la experimentacion, 
el personal docente es de tiempo completo distribuyendo 
su jomada entre Ia docencia, la superaci6n acadernica 
y atenci6n a alumnos can problemas en el aprendizaje. 
El total de secundarias en el campo ascendi6 a 364 en 
el presente curso escolar. 

Estas escuelas, ademas de la ensefianza aprendizaje, 
Ie proporcionan al alumna, alimentaci6n, vestido, ma
terial escolar, alojamiento, transporte, diversiones -tea
tro, cine, deportes, espectaculos djversos-, atenei6n me
dica y otros servicios mas; ,se puede decir que estas 
instituciones, son pequefias ciudades al servicio de los 
estudiantes. 

Los alumnos ademas de sus labores docentes, reali
zan actividades colectivas dentro de la escuela y en la 
produeci6n~Asi,orgap.izados en brigadas y bajo la orien
taciOn y gul.a: de un maestro ~irp'pian los. donnitorios .y 
las areas es~olares q~e utiliz~n par~ su .esparcimiento, 
colaboran en el servicio de coniedor y en diversas tareas 
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mas, todo esto· da como resultado que se destine poca 
fuerza de trabajo para el mantenimiento de las escue
las. Ademas, los j6venes inscritos en las ES:BEC, no 
fonnan una fuerza productiva inutil, ni son una elite 
privilegiada separada de Ia realidad nacional, sino que 
constituyen mano de obra activa en apoyo de diversos 
planes productivos principalrpente agricolas que requie
ren mucho personal. Por 10 tanto toda ESBEC, esta in
corporada a los planes agricolas nacionales que espe
cifican el tipo de cultivos por region, el monto de los 
factores que Ie seran asignados, incluyendo por 10 tanto 
la cantidad de mana de obra requerida y su p,roceden
cia. Es aqui clonde entran los' estudiantes a apoyar el 
desarrol~o econ6mico de su pais. 

Asi, los dias escolares de los jovenes estan divididos 
endos jornadas, una de estudio y otra de trabajo en el 
campo, y mientras la mitad de la poblaci6n escolar de 
una secundaria 0 un preuniversitario recibe clases en 
las aulas, Ia otra mitad se dirige a las zonas de cuItivo 
para desempeiiar trabajos agricolas, como por ejemplo: 
siembra, abono y fumigacion de plantas, limpieza y rie
go de las zonas cultivadas, cosecha y empaque del pro
ducto, y otros. 

Con 10 anterior, ademas de contribuir directamente 
a elevar la producci611, se logra la utilizaci6n optima y 
racional de las instalaciones educativas, ademas de que 
el estudiante tiene su lugar en la edificaci6n de la 
sociedad y un contacto directo con el campesino y el 
obrero desde una edad muy temprana. Todo ello sin 
embargo no constituye una presion para que el estu
diante oriente su vocaci6n hacia profesiones relacionadas 
con el campo, para este fin existen otros mecanismos 
perfectamente bien estructurados que revisaremos mas 
adelante. 

Los egresados de la secundaria ya tienen diversas op
ciones para continuar sus estudios: preuniversitario, es
cuelas pedag6gicas, distintas ramas tecnicas y profesio
nales: su ingreso a cada uno de estos estudios depende 
de los resulta.dos en el expediente academico y de la 
evaluaci6n politico-moral del mismo. 
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b)	 Preuniversitario. Se cursa en tres afios, y puede ser urban.o~ 
del que existen 36 en el actual cicIo escolar; 0 puede 
estar en el campo, que suman 77, ademas de 7 preuniver
sitarios vocacionales, estos dos tiltimas son en su totalidad 
de caracter interno. Su funcionamiento es muy similar al 
de las secundarias, y sus objetivos son los de ampliar y 
profundizar los cnnocimientos as! como proporcionar una 
educaci6n general politecnica y laboral completa. Los 
egresados de este nivel pueden ingresar al nivel superior 
o universitario, a la educaci6n tt~cnica y profesional 0 

incorporarse a la vida laboral con una base de cultura 
general alta. Para ingresar al preuniversitario se tienen que 
cubrir ciertos requisitos, de los cuales el principal es man
1~ener un promedio de ca1ifica~iolles elevndo. 

Sin embargo para que los estudiantes puedan seleccio
nar mas acertadamente sus estudios posteriores, existe todo 
un mecanismo que funciona de la manera siguiente: Duran
te el u.ltimo semestre del 3er. grado de secundaria, las 
distil1tas instituciones educativas que se nutren con egre
sados de este nivel, realizan una intensa labor de orien
taci6n vocacional entre los estudiantes, esta campana in
cluye visitas a escuelas, centros de trabajo e instituciones 
diversas, proyecciones de peliculas, distribuci6n de folIe
t08, etcetera; con esto el estudiante orienta mejor sus pre
ferencias de estudio. En este mismo semestre, las autorida
des edueativas proporcionan al alumno un listado con las 
especialidades y opciones que puede seleccionar, con eI 
fin de que marque diez opciones en orden decreciente de 
interes. Esta infonnaci6n se remite a un organismo munici
pal que ya tiene el numero de plazas educativas que Ie 
han sido asignadas a ese municipio y que siempre coincide 
con el nllmero total de egresados de secundaria del mismo; 
de esta manera es este organismo el que distribuye las 
plazas de acuerdo con el promedio de calificaciones r(ex
pediente del alumnos). y haee Ia selecci6n. Asl, los mas 
altos promedios siempre obtendran la plaza de su prefe
rencia, confonne el promedio baja y el numero de plazas 
se van agotando, se les canaliza hacia las opciones de menos 
interes, hasta lIegar a los promedios mas bajos que cubri
ran las plazas que nadie solicita. 

c)	 Voc.acion.ales. Estas son instituc'iones sumamente completas 
que cubren la educacion secundaria y preuniversitaria, por 
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10 que se cursa en seis anos; recibe a los mejores promedios 
de la primaria, a quienes se les proporciona una educaci6n 
cientifica y tecnica muy completa. Actualmente existen 15 
vocacionales en Cuba, con un cupo aproximado de 5000 
estudiantes internos cada una. 

A diferencia de las dos anteriores instituciones educa
tivas la vocacional apoya programas de producci6n de tipo 
industrial para cubrir el consumo nacional de detenninados 
articulos, desde vestidos hasta aparatos electr6nicos. Vea.. 
mos a continuaci6n un ejemplo de estas vocacionale'S. 
Escuela Vocacional Jose Marti, en la provincia de Hol
guin, que era antes de la revoluci6n una de las entidades 
mas atrasadas de Cuba. Esta escuela tenia para empezar 
el curso 1977-78 cupo para poco mas de 4500 alumnos 
internos" dicha escuela cuenta con 75 aulas, 14 laboratorios 
de fisica, 12 laboratorios de biologia, 8 talleres de educaci6n 
laboraI, 8 salones de dibujo, 2 anfiteatros con capacidad 
para 150 alumnos cada uno, todas estas instalaciones son 
de la mas alta calidad y muy modemas, en Mexico este tipo 
de instalaciones se encuentra 8010 en la educaci6n superior, 
y aun aqui, muchas de las universidades tanto oficiales 
como privadas no cuentan con laboratorios ni equipos tan 
completos como los que aqui se resenan. Tiene ad~mas 28 
locales de trabajo para las catedras, un centro de calculo, 
24 locales para circulos de interes, 16 locales para la edu
caci6n artistica, un'a biblioteca, medios audiovisuales, he
meroteca, dis,coteca, dos salones de lectura, dos salas de es
tudio individual y cuatro salas de seminarios; salones para 
reuniones de claustro, un museo de ciencias naturales, cine, 
teatro, gimnasio, tres piscinas olimpicas, diez canchas de 
bal6ncesto, diez canchas de voleibol, dos canchas de tenis, 
dos canchas de bal6n-mano y tres campos de beisbol. Tiene 
ademas un hospital con 47 camas, un gabinete estomatol6
gico y cuenta c9n un· centro de elaboraci6n de alimentos 
para 6 000 raciones, los dormitorios estan ubicados en 11 
eQificios de 4 plantas ca.da uno con un total de 90 mil me
tros cuadrados de edificaciones. Este tipo de instalaci6n 
equivale a 12 secundarias basicas en el campo, las que 
son ya de par si instalaciones que cubren los requisitos mas 
exigentes para impartir la educaci6n media. 
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II.	 Subsistema de Educacion " Perfeccionamiento del Pe'1S01I,al Pe
dagogico. Este es otro de los renglones educativos que mayor 
atenci6n ha recibido del gobierno revolucionario y que ha ex
perimentado grandes transformaciones. Los centres educativos 
que 10 integran son de cara.cter interno la mayona. Las institu
ciones de Divel medioJ a las que se ingresa con 90. grade -hasta 
el cicIo escolar 1976-77, se ingresaba a ellas con el 60. grado-, 
se denominan Escuelas Pedag6gicaS, en elIas se fonnan los maes
tros de educaci6n primaria, con cuatro alios de estudio, tambien 
fonnan a los maestros de idiomas extranjeros, a los de educacion 
especial, con dos anos mas de especialidad, los de pre-escolar y 
a los bibliotecarios escolares; los egresados de estas escuelas 
pueden ingresar a la universidad para estudiar Licencitura en 
Pedagogia. 

Las instituciones de nivel superior, a las que se ingresa habien
do vencido el preuniversitario --en ciclos anteriores tambien ingre
saban alumnos del 100. grado que fonnaron el Destacamento 
Pedag6gico-- se les llama Instituto Superior Pedagogico, y en 
ellos se realiza la forlnaci6n de profesores para la educaci6n 
media y superior, con cuatro anos de estudio; tambien se impar
ten los cursos preparatorios can duraci6n de dos aiios, p'ara 
los maestros, tecnicos y dirigentes de la educaci6n primaria que 
desean cursar la Licenciatura en Educaci6n Primaria. Existen 
actualmente ocho Institutos Superiores Pedag6gicos. 

En estos Institutos los planes de estudio tienen como prop6
sito la formaci6n del Licenciado en Educaci6n con un elevado 
nivel politico-ideologico, cimtifico y tecnico·pedag6gico. En el 
curso 1977-78 el total de estudiantes tanto en estudios regulares 
como dirigidos, swnaban 145 000. La practica docente se lleva 
a cabo en los dos Ultimos alios de la carrera, durante un se
mestre en cada ana, dedicando el otro a continuar los estudios 
en el ISP. 

Existe tambien un lnstituto Supe'rior Pedag6gico para la 
Educaci6n T ecnica y Profesiono,ll, que Ionna a los maestros de 
asignaturas tecnicas para las distintas especialidades. Los alum
nos de este Instituto solo tendran un semestre de practica do
cente, durante el cuarto afio en un centro tecnol6gico de su es
pecialidad. El Instituto Superior Pedagogico de Lenguas Extranje
ras tambien es parte de este subsistema, aqui se fonnan los pro
fesores, traductores e interpretes de los distintos idiomas, actual. 
mente suman 30 mil los alumnos de esta especialidad. 
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Es importante sefialarque los ISP, han mantenido una com
pleta flexibil'idad en sus planes de estudio, con 10 cual han po
dido hacer frente al Plan de Formaci6n de Profesores de Edu
caci6n Media General, que constituye otro de los moviniientos 
docentes masivos importantes de la historia de la educaci6n en 
C~~ . 

Mediante este Plan, en el curso escolar 1971-72 se inici6 un 
movimiento de captaci6n de j6venes del 100. grado de las se
cundarias M.sicas para que impartieran educaci6n en las secunda
rias en el campo, bajo la supervisi6n de profesores de mayor 
experiencia, y a la vez se inscribieran en los Instituto Pedag6gi
cos, a estos j6venes se les llama Destacamento Pedag6gico Ma
nuel Ascunce Domenech, y en su totalidad son internos. . 

Este destacamento vino a ser la soluci6n de emergencia que 
el gobierno cubano dio a la necesidad de acrecentar el cuerpo 
de maestros de educaci6n media. Este movimiento, a pesar de que 
surgi6 como plan de emergencia, se ha convertido en la base 
o cantera formadora de maestros de la educaci6n media basica y 
de la tecn'ica y profesional, con planes y programas de estudio
trabajo especiales, para poder conjugar los estudios can el trabajo 
docente. 

Ahora bien, sin ser este un bosquejo completo de la estruc
tura educativa eubana actual, creo que nos da idea de c6mo 
este pais ha logrado un increible desarrollo en este campo, 
tanto cuantitativa como cualitativamente. Espero en un ensayo 
posterior considerar la estructura y desarrollo de la educaci6n 
de adultos, la educaci6n superior aSI como la canalizaci6n de
finitiva de los nuevos profesionistas al campo productivo. 

" 
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