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V.

¿Quién va a ocuparse de los viejos? 

Sergio Díaz-Briquets

Introducción
En la medida en que la situación demográfica en Cuba se torna más 

incierta debido al continuo descenso de la fecundidad, las autoridades evi-
dencian mayor preocupación por las medidas de política económica y social 
que puedan tomarse para revertir dicha tendencia que, en combinación 
con la emigración, ha dado lugar a la contracción poblacional. Cada día el 
asunto es más apremiante. A pesar de la formulación y la implementación 
desde principios del siglo xxi de políticas a favor de una mayor natali-
dad (profundizadas en el quinquenio 2015-20), hasta ahora no han dado 
resultado. La tasa global de fecundidad (tgf: número promedio de hijos 
que una mujer tendrá durante sus años reproductivos), así como el número 
anual de nacimientos se estabilizó entre los años 2009 y 2018, mientras que 
la tasa de emigración neta al final del período se mantenía elevada, aunque 
no tan alta como en años anteriores.

El resultado ha sido que, desde 2017, en términos absolutos, la pobla-
ción cubana comenzó a decrecer, a medida que el número de personas en la 
tercera edad o a punto de entrar en ella crece vertiginosamente. El objetivo 
de este esfuerzo es evaluar en detalle tales acontecimientos, incluyendo lo 
que puede esperarse de las iniciativas públicas diseñadas para modificarlos, 
a fin de evaluar sus efectos sobre las políticas de bienestar, particularmente, 
a favor de las personas de la tercera edad, en el largo plazo.
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Situación demográfica actual y su evolución futura 
La situación demográfica reciente, así como su proyección evolucionará 

hasta mediados del presente siglo puede examinarse con las estadísticas 
de la Tabla 4. Estos datos incluyen, además de los resultados reportados 
anualmente por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (onei) 
sobre el tamaño de la población, tgf y migración neta, los relacionados con 
los resultados de tres proyecciones de población (variante media), realizadas 
por distintos organismos nacionales (la Oficina Nacional de Estadísticas –
one y la onei) e internacionales (ONU) en los años 2010, 2014 y 2019, res-
pectivamente. La tabla incluye los supuestos de fecundidad (tgf) utilizados 
para las proyecciones.

Los estimados de mortalidad son constantes de una proyección a otra, 
e indican un aumento moderado en la esperanza de vida. Más problemá-
ticos son los estimados de migración neta, ya que su nivel futuro estará 
siempre sujeto a acontecimientos impredecibles. Pese a ello, en términos 
generales, las tres proyecciones asumen que esta variable seguirá un curso 
descendente en los próximos años. La onei, por ejemplo, asumió que en el 
quinquenio inicial la proyección de la migración neta se reduciría en 50 %, 
paulatinamente en cada quinquenio subsecuente, a razón de 25 % anual, 
hasta llegar a cero al final de la proyección (Tabla 4).

Tabla 4  
Población total proyectada en 2010, 2014 y 2019; y supuestos de fecundidad (tgf) 
relacionados. Tasa general de fecundidad (tgf) actual y número de nacidos

Año tgf
Número de  

nacidos
Saldo  

migratorio Población

2009 1,7 130 036 -36 564 11 174 952

2010 1,69 127 746 -38 165 11 167 934

2011 1,77 133 067 -39 263 11 175 423

2012 1,69 125 674 -46 662 11 173 151

2013 1,71 125 880 3 302 11 210 064

2014 1,68 122 643 1 922 11 238 317
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Año tgf
Número de  

nacidos
Saldo  

migratorio Población

2015 1,72 125 064 -24 684 11 239 004

2016 1,63 116 872 -17 251 11 239 224

2017 1,61 114 971 -26 194 11 221 060

2018 1,65 116 333 -21 564 11 209 628

2020 (primer 
trimestre) 23 666

2020 (estimado 
2020) 100 000

Nota: adaptado de onei (2010); onei (2014; 2019); onu (2019; 2020) y “Mejorar 
la canastilla: la nueva iniciativa del Gobierno para elevar la natalidad en Cuba” 
por Redacción Diario de Cuba, 2020. www.Diario de Cuba.org, 11 de mayo, cifras 
obtenidas de Granma digital.

En el panel superior de la Tabla 4 puede verse que en el período 2009-
2016, durante el cual la fecundidad se mantuvo relativamente estable y pese 
a una verdadera hemorragia migratoria, la población cubana mantuvo un 
curso ascendente, a la par que el número anual de nacimientos fluctuó le-
vemente de un año a otro. Un fenómeno similar, pero más señalado, puede 
observarse en el trayecto histórico de la fecundidad, desde los inicios de la 
revolución: el baby boom de 1960 y los más leves de subsiguientes generacio-
nes (Figura 9). Estas protuberancias sucesivas en las pirámides de pobla-
ción cubana tendrán cierta incidencia en las políticas futuras de bienestar, 
tema que se retoma más adelante.

Como ya se señaló, la población comenzó a contraerse en 2017, a la 
vez, el número anual de nacimientos experimentó una baja de 13,6 % 
desde 201144. Datos parciales para el primer trimestre de 2020 indican que  

44 Debe resaltarse que Cuba exhibe un patrón consistente muy marcado de nacimientos 
trimestrales. La mayoría de estos (cerca del 55 %) ocurren en el segundo trimestre del 
año. Si este patrón se mantiene, puede asumirse que, en 2020, alrededor de 100 000 
nacimientos tuvieron lugar en Cuba (Figura 9), cifra muy por debajo de lo habitual en 
tiempos recientes.
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durante este período solamente 23 666 niños nacieron en el país, cifra por 
debajo del promedio de los últimos cinco años, cuando alcanzó 27 964. 
Más significativo aún es que el número de defunciones (27 269) excedió al 
de nacimientos. Ello indica que, por primera vez, la población disminuirá 
exclusivamente, a razón de la diferencia entre nacimientos y defunciones 
(Martínez, 2020), en contrapartida a lo acaecido previamente, cuando la 
migración fue la variable determinante. Para fines de 2020, la contracción 
poblacional resultó más significativa todavía, debido a que la emigración 
persiste, aunque a menores tasas.

En cuanto a las proyecciones de población, es interesante ver que las 
realizadas por la onei en 2014 dieron resultados muy distintos a los de 
las efectuadas por la one en 2010 y la onu en 2019. Mientras los estima-
dos de estas dos últimas tienden a converger, variando solamente en 2 % 
para 2035, este no es el caso con la proyección de la onei. La respuesta al 
diferendo radica en los distintos supuestos utilizados con respecto a la fe-
cundidad. La onei asumió que la tgf iría en aumento hasta mediados del 
presente siglo, un supuesto contrario a la relativa estabilidad planteada por 
la one años antes, y la baja continúa postulada por la onu, la cual refleja su 
curso reciente.

Si bien es cierto que al momento de realizar sus proyecciones la onu 
contaba con datos actualizados, puede pensarse que la onei fue más opti-
mista en sus supuestos, ya que se consideró que las políticas a favor de la 
natalidad anunciadas a mediados de la década pasada producirían mejores 
resultados que los obtenidos. En consecuencia, si la proyección de la onu 
describe más fidedignamente lo que pueda ocurrir en el futuro, la conclu-
sión es que en las dos décadas comprendidas de 2030 a 2050, cuando el 
envejecimiento poblacional, particularmente en las edades más avanzadas, 
entrará en su etapa más aguda (lo que se refleja en las pirámides de po-
blación de la Figura 9), menor será el monto de adultos en edad laboral 
disponibles para sostenerlos. Apenas cuando se inicie la contracción de la 
población, entre los años 2020 y 2030, la onei proyecta que la población 
económicamente activa declinará en 2,6 %: pasará de 5,097 millones de 
trabajadores a 4,965 millones (onei, 2016, p. 10) y la pérdida de trabajado-
res seguirá acentuándose rápidamente en décadas venideras.
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Figura 9. Evolución y proyecciones de la población cubana, 1950-2100. 
Adaptado de World Population Prospects 2019, por Naciones Unidas. 
Department of Economic and Social Affairs, Population Division, 2019.
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Políticas a favor de la natalidad
Renuente a principios del siglo xxi a reconocer los desafíos que el en-

vejecimiento poblacional conlleva, Cuba inicialmente rehusó admitir que 
la situación demográfica del país requería la formulación de políticas apro-
piadas para esa nueva realidad. Solo a principios de la pasada década, el 
Gobierno reveló que se tomarían medidas, las cuales empezaron a anun-
ciarse gradualmente desde 2003 (Tabla 5). Como puede apreciarse, las me-
didas iniciales se ajustaban más a un reordenamiento de políticas sociales, 
por el cual se asumía que, aliviando los rigores del cuidado infantil, las 
mujeres cubanas estarían en mejor disposición de tener más hijos. En 2014 
comenzaron a tomarse medidas más proactivas, siempre enmarcadas en el 
plano de satisfacer una demanda médico-social, aunque con un evidente 
objetivo demográfico.

Vale la pena recalcar que las políticas anunciadas dependían en buena 
medida de una relativa bonanza económica, sustentada entonces por gene-
rosos subsidios venezolanos (la reproducción asistida, por ejemplo, es cos-
tosa tanto en términos de capacitación profesional como de equipamiento). 
A partir de 2015, las políticas a favor de la natalidad evidencian un claro 
objetivo demográfico, ya que están encaminadas a poner en marcha inicia-
tivas diseñadas para incentivar financieramente a las mujeres y familias, 
para que procreen con más frecuencia. Se dijo, además, que se estudiaba 
profundizar estas medidas gradualmente, cuando se anunció (en 2019-
2020) que docenas de iniciativas adicionales estaban evaluándose, la más 
significativa era el establecimiento de un fondo habitacional de 50 millones 
de cuc, para construir viviendas a favor de madres con tres o más hijos. 
En su conjunto, el paquete de medidas es ambicioso y consistente con el 
abanico de incentivos utilizados en muchos países ricos para promover la 
alza en la natalidad.
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Tabla 5  
Medidas anunciadas a favor de una mayor fecundidad, 2003-2020

Agosto 13, 2003: Decreto Ley. Licencia prenatal pagada (al 100 %) a las 34 semanas 
de embarazo (32 si embarazo múltiple), seguida de licencia postnatal pagada de 12 
semanas. Vencida la licencia, derecho a prestación social (60 % del salario) para el 
cónyuge que lo elija hasta que el niño cumpla un año.

2012: Resoluciones 12 y 13. Rige acceso a círculos infantiles, requisito que la madre 
sea trabajadora en activo.

2014: Programa de asistencia a pareja infértiles. Desarrollo de reproducción asistida 
de alta tecnología. Incrementa la capacidad a estos efectos en el Hospital Hermanos 
Ameijeiras, así como en tres nuevos centros territoriales. Además, se planteó ampliar 
los servicios de tratamiento en los municipios tanto como en la Red de Centros de 
Reproducción asistida de baja tecnología en todas las provincias entre 2014 y 2016.

2015: Se anunciaron medidas en estudio para estimular el nacimiento de dos o más 
hijos. A partir del nacimiento de la segunda criatura, se otorgarán derechos especiales 
para acceder a círculos infantiles y seminternados (reducción de tarifas). También se 
estudió la creación de cooperativas no estatales para el cuidado de niños y planes 
para reparar los existentes, además de cómo establecer nuevos en los municipios. 
También se puso en consideración aumentar la formación de educadoras para la 
enseñanza preescolar.

Febrero 19, 2017 – Gaceta Extraordinaria No. 7 (dos Decretos-Leyes y cuatro resolu-
ciones). Con respecto al:

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social: Decreto-Ley No. 339 “De la Maternidad de 
la Trabajadora;” Decreto-Ley No. 340 “Modificativo de Regímenes Especiales de 
Seguridad Social en Cuanto a la Protección a la Maternidad”.

Ministerio de Finanzas y Precios: Resolución No. 26.

Ministerio de Educación: Resoluciones No. 5 y No. 6, más otra. En conjunto, estos 
decretos-leyes y resoluciones proporcionan los siguientes beneficios:

1. Las madres que decidan regresar al trabajo luego de las 18 semanas de licencia 
por maternidad, no solo serán recompensadas al 100 % de su salario, sino que 
además se le proporcionará una prestación adicional del 60 %.

2. La elegibilidad para la prestación adicional tomará efecto a partir de los tres 
meses después y hasta por un año luego del nacimiento de la criatura.

3. En caso de que la madre tuviese dos empleos, la retribución adicional 
correspondería a los dos empleos.

4. Los abuelos maternos o paternos que trabajen podrán recibir 60 % de su salario 
como prestación social si decidieran hacerse cargo del cuidado de bebés 
(infantes). Antes este beneficio solo correspondía a los padres y nunca sería 
inferior al salario mínimo nacional.



180

CRISIS DE CUIDADOS, ENVEJECIMIENTO  
Y POLÍTICAS DE BIENESTAR EN CUBA

5. Los padres con dos o más hijos recibirán un descuento de 50 % aplicado a las 
tarifas subvencionadas de las guarderías estatales.

6. Padres con tres o más hijos estarán exentos de todo pago, así como los padres de 
hijos de partos múltiples.

7. Cuentapropistas con dos hijos o más menores de 17 años tendrán derecho a una 
bonificación del 50 % sobre sus cuotas mensuales de impuestos.

8. Finalmente, se estipula un descuento similar beneficiará a aquellos 
cuentapropistas con licencias como “Asistente para el cuidado de niños” y 
“Cuidador de enfermos, personas con discapacidad y ancianos.

2019: Fueron formuladas 76 nuevas medidas para estimular los nacimientos. Entre 
ellas se presupuestaron 50 millones de pesos (cup) anuales para la construcción de 
viviendas a ser asignadas a madres con más de tres hijos menores de 12 años. Entre 
otras se reportó un programa de Identificación activa de parejas con dificultades 
para la reproducción, la adquisición en el exterior de equipamiento de alta tecnología 
para los cuatro centros nacionales de reproducción asistida, tanto como la puesta 
en marcha de técnicas de donación de semen y de vitrificación de embriones. Se 
estableció (2017) y se puso en marcha (2019) una empresa mixta cubano-italiana 
en la Zona Industrial del Mariel para producir almohadillas sanitarias y pañales 
desechables.

2020: Se anuncian varias medidas para mejorar los contenidos de las canastillas 
subsidiadas que se ofrecen a las embarazadas. Además, unas veinte medidas 
adicionales a favor de la fecundidad estaban bajo la consideración de las autoridades.

Nota: adaptado de “Gobierno cubano aprueba nuevas leyes para estimular la 
natalidad”, por Agencias, 2017, Cubanet.net; “Oportunidades para la felicidad”, 
por N. Barbosa, 2019, Granma.cu; “Cuba busca estimular nacimientos de dos o 
más hijos por familia”, por D. Benítez, 2015; “Construir viviendas para familias 
con tres o más hijos: la solución del Gobierno para el envejecimiento poblacional”, 
por Redacción Diario de Cuba, 2019a; “Casas para madres con tres hijos de hasta 
12 años: con esto espera el Gobierno fomentar la natalidad en Cuba 2019”, por 
Redacción Diario de Cuba, 2019b; “Nuevas normas jurídicas aumentan protección 
a la maternidad en Cuba”, por A. García, 2017, Granma.cu; “En Cuba se estudia una 
veintena de medidas para estimular la natalidad”, por J. Martínez, 2020, Granma.
cu; “Cuba wants more babies, so it is giving parental leave to grandparents, too”, 
por N. Miroff, 2017, Washington Post; “Estímulo a la natalidad: entre el desafío 
y lo posible”, por Y. Puig, 2017, Granma.cu y “Casi 200 nuevas razones para la 
felicidad”, por G. Veloz y J. Martínez, 2020, Granma.cu.
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Efectividad potencial de las medidas
Es prematuro poder hacer un juicio definitivo sobre la efectividad que 

puedan tener las políticas analizadas. Sin embargo, a pesar de que estas son 
recientes en el caso de Cuba, es posible hacer una valoración preliminar, 
si se considera el efecto de medidas similares en otros países, donde ya se 
tiene bastante experiencia para evaluar resultados. De modo general, puede 
concluirse que las expectativas deben ser modestas ya que, si bien en ciertas 
circunstancias se alcanzan los objetivos, en otros los logros han sido margi-
nales. Una excepción a esta amplia aseveración es que, las ocasiones en que 
se ha logrado un repunte apreciable en la fecundidad, el éxito, por lo gene-
ral, ha estado aparejado con inversiones cuantiosas. Esto es, los incentivos 
ofrecidos por los Gobiernos han tenido que ser suficientemente generosos 
como para compensar a las madres por los costos económicos, sociales y 
psicológicos que tener una familia más numerosa conlleva.

En el caso cubano, esto constituye un gran desafío no solo por el pre-
cario estado de la economía nacional, sino también porque la provisión de 
incentivos fiscales con fines demográficos se contrapone con la estrategia 
gubernamental de reducir subsidios en general, con vistas a acelerar el cre-
cimiento económico. En el actual contexto, el reto es más complejo toda-
vía, ya que la economía está en medio de una crisis económica comparable 
a la del Período Especial, agravada todavía más a principios de la segunda 
década del siglo por la pandemia del covid-19.

Estructura etaria: implicaciones para la fecundidad, el envejecimiento 
y las políticas de bienestar

Desde un punto de vista demográfico, la problemática de cómo adquirir 
y disponer de los recursos físicos y humanos necesarios para responder en 
décadas venideras a las necesidades de bienestar de la población en la terce-
ra edad se complica por tres razones fundamentales: 1) estimar el número 
de las personas de la tercera edad que requerirán servicios; 2) en términos 
de la distribución de sus necesidades asistenciales, ¿qué tipo de servicios 
serán necesarios y en qué cuantía a medida que los ancianos envejecen hasta 
llegar a sus años finales? y, 3) dentro de esos marcos, ¿cómo acomodar los 
ajustes secuenciales requeridos por los vaivenes históricos de la fecundidad?
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En cuanto a la primera temática, es evidente que las necesidades de 
bienestar en la tercera edad evolucionan en función de innumerables fac-
tores, entre los cuales se encuentran la incidencia de enfermedades dege-
nerativas y su variación en función del género, estilos de vida (obesidad, 
falta de ejercicio, dietas inadecuadas, alcoholismo y tabaquismo, etc.), con-
diciones económicas (monto de las pensiones) y sociales (apoyo familiar), 
entre otros. Muchos de estos factores pueden ser validados por medio de 
la evaluación continua de estadísticas de salud y encuestas representativas 
diseñadas específicamente con estos propósitos (cepd 2019b; onei 2011).

Todos estos factores, a su vez, son influenciados por hechos como el 
envejecimiento progresivo de los individuos en la tercera edad y el grupo 
en que, convencionalmente, se ubica a las personas mayores. Esto último 
depende del contexto nacional y las condiciones de salud imperantes. Los 
grupos mencionados son: ancianos jóvenes (young-old: 60-69 años), ancia-
nos (70-79 años) y ancianos mayores (old-old, mayores de 80 años). 

Simplificando, estas categorías pueden visualizarse como la representa-
ción de un continuo que va desde la vida independiente con relativa salud; 
pasa por una que requiere un nivel cada vez mayor de apoyo, debido a la 
pérdida gradual de facultades; y llega al punto en que las necesidades asis-
tenciales se intensifican, en el cual la vida independiente se hace difícil, 
con el consiguiente deterioro en la salud y una dependencia en otros cada 
vez más necesaria. Esta evolución biológica, muy heterogénea de un indi-
viduo a otro, y las condiciones de salud y socioeconómicas imperantes de-
terminan las características y alcance del paquete asistencial necesario que 
pueda ofertarse. Es evidente que el nivel de apoyo requerido y los costos 
de salud aumentan en función del envejecimiento. Los estudios indican 
que los últimos crecen geométricamente en las edades más avanzadas, de 
modo que los ancianos mayores acaparan un porcentaje desproporcionado 
del gasto total de salud.

El último punto que consideramos, aunque no exclusivo en la experien-
cia contemporánea mundial, tiene que ver con los vaivenes en la estructura 
etaria cubana. Como se señaló, estos son resultado del baby boom de 1960-
1970 y los efectos en las generaciones subsiguientes (aproximadamente, 
cada 20 años), en concreto en la generación inmediatamente siguiente, con 
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repercusiones menores en la subsiguiente, a pesar de una disminución ace-
lerada en las tasas de fecundidad. Los hijos de estos últimos son los niños 
menores de 10 años que aparecen en la pirámide de población para 2020 
(Figura 9). 

Los efectos de estas fluctuaciones secuenciales en el tamaño de dos 
generaciones de cubanos son apreciables, y requerirán de considerables 
ajustes a las políticas de bienestar, incluyendo tributarios. Mientras que el 
segmento etario dominante en 1990 era la población de 15-30 años, para 
entonces ya sobresalía también el segmento de menos de cinco años. En 
2020, treinta años después, la generación del baby boom ocupaba el tramo 
de 45-60 años, muchos ya llegando al final de su vida laboral, mientras que 
sus descendientes inmediatos se concentraban entre los 25 y 40 años, en 
pleno de sus capacidades laborales y reproductivas.

En los albores de 2030, la estructura poblacional continuará evolucio-
nando. La mayoría de los nacidos en el baby boom ya habrán llegado a la 
edad de jubilación o lo harán pronto. En las décadas siguientes, el panora-
ma demográfico se complicará con creces, ya que para 2050 casi todos los 
nacidos en la década de 1960 tendrán más de 70 años, mientras que sus 
descendientes estarán acercándose al final de su vida laboral. Entonces, 
Cuba enfrentará su reto más difícil, ya que el país tendrá cerca de 1,3 mi-
llones de habitantes mayores de 80 años; y cientos de miles más, aunque 
más jóvenes, también en la tercera edad. Aproximadamente el 40 % de la 
población proyectada, o unos 4,5 millones de personas, estará en la tercera 
edad (Díaz-Briquets, 2015).

Otro ajuste sustancial, aunque de índole diferente, ocurrirá unas pocas 
décadas después, a medida que los últimos sobrevivientes del baby boom 
y sus descendientes directos vayan falleciendo. Una economía y sistema 
de salud pública estructurados en función de los requisitos de una pobla-
ción envejecida ya no tendrá razón de ser. Lo que sucederá entonces no 
puede discernirse ahora, aunque sí puede anticiparse que Cuba contará con 
un superávit de instituciones y personal capacitados para proveer servicios 
geriátricos.
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Políticas necesarias para enfrentar el envejecimiento 
Así como el Gobierno ha creado una serie de políticas públicas, en-

caminadas a contribuir al aumento de la natalidad, las autoridades tam-
bién han anunciado iniciativas diseñadas a responder a las necesidades 
de una población que envejece aceleradamente. Estas políticas se basan, 
parcialmente, en los resultados de encuestas de envejecimiento que sugie-
ren intervenciones prioritarias desde las ópticas sociales y de salud pública 
(onei, 2011; 2017). En consonancia con recomendaciones emitidas por la 
Organización Mundial de la Salud, las autoridades están en proceso de 
ampliar los programas de capacitación, así como las instalaciones, desti-
nados a ofrecer servicios a las personas en la tercera edad. Aparte del esta-
blecimiento o fortalecimiento de centros especializados (por ejemplo, para 
el estudio y tratamiento del Alzhéimer), están elaborándose protocolos 
especializados para mejorar la atención hospitalaria de personas mayores 
(Rodríguez, 2020). Estas políticas son complemento de otras iniciativas 
de índole financiera, diseñadas para aliviar las penurias que agobian a los 
ancianos más necesitados en la isla.

A pesar de la intención de estas políticas, el cuadro que enfrentan es 
poco alentador, debido a las condiciones económicas imperantes en el país, 
incluso antes de los embates del covid-19. Los datos de la última encuesta 
de envejecimiento así lo sustentan, al igual que varias evaluaciones recientes 
(Acosta et al., 2019; Acosta, 2020; Mesa-Lago y Pérez, 2013; Mesa-Lago 
y Díaz-Briquets, 2021). A menos que la situación económica mejore, las 
condiciones de vida de las personas mayores se harán todavía más críticas 
que lo que ya revela la encuesta de envejecimiento efectuada por la onei 
en 2017. Desafortunadamente, puede que los pronunciamientos recientes 
no pasen de ser aspiracionales, ya que, en la práctica, las condiciones no 
existen para alcanzar resultados concretos.

Un rol tradicional: el papel de las mujeres en la atención  
a personas mayores

El último punto que se analiza es que, dentro de la crisis que se 
avecina, las mujeres cubanas están destinadas, por fenómenos culturales, 
a jugar un papel crucial. La mujer cubana —como en casi todas las 
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culturas, particularmente en culturas de raíces mediterráneas— ha 
tenido la responsabilidad no solo del cuidado de los hijos, sino también 
de las generaciones anteriores. Estos patrones culturales son de antigua 
data, aunque han evolucionado en el mundo moderno, de acuerdo con 
esto, todavía asignan un papel secundario al hombre con respecto a las 
responsabilidades familiares. Este estado de cosas sigue caracterizando a 
Cuba, donde el “machismo” perdura con relativa constancia.

Este inmovilismo social es curioso ya que, a pesar de más de seis déca-
das de un proceso político y socioeconómico que transformó radicalmente 
las estructuras institucionales del país, solo ha logrado socavar parcialmen-
te valores fuertemente arraigados en la cultura nacional. A la par con la 
discriminación racial, cuya presencia se percibe en distintas manifestacio-
nes (tema no discutido aquí), la evidencia sugiere que el muy renombrado 
avance sociocultural de la mujer cubana no llegó tan lejos como común-
mente se asume. Esto se refleja no solo en la preservación de obligaciones 
familiares tradicionales, sino también en las relativamente bajas tasas de 
participación de las mujeres cubanas en la actividad económica.

En 2019 (Tabla 6), la participación de la mujer cubana en la vida laboral 
no sobrepasaba el 50 %, tasa muy por debajo de las registradas en países 
con tasas de fecundidad tan bajas como Cuba, aunque estos sean, en su 
mayoría, países desarrollados con ingresos medios mucho más altos, como 
Argentina, Chile, Costa Rica y Uruguay, entre los países latinoamericanos 
más avanzados. Hasta cierto punto, la comparación puede estar viciada 
ya que los estimados de participación laboral siempre pueden estar con-
taminados por inciertos relacionados con la medición de la informalidad 
(lo que explica las altas tasas de Bolivia, Ecuador y Haití, o las muy bajas 
en Guatemala y México). Pero, aun asumiendo la interferencia de sesgos 
indeterminados, es interesante observar que, aunque en los censos de 2002 
y 2012 (cepd, 2015; Figura 9) la tasa de participación laboral femenina 
en Cuba aumentó, todavía se mantiene por debajo de los niveles de otros 
países, a pesar de que en el intervalo el Gobierno decretó un aumento en la 
edad de jubilación (en el caso de las mujeres, de 55 a 60 años).
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Tabla 6  
Tasas de participación laboral femenina en Cuba, otros países latinoamericanos y 
otros países del mundo, y agregados por ingreso y regionales, 2019 (porcentaje de 
la población femenina entre los 15 y 64 años)

América Latina Otros países
País Tasa País Tasa

Cuba 50 Alemania 74

Argentina 59 Australia 73

Bolivia 65 Austria 72

Brasil 61 Canadá 75

Chile 59 China 68

Colombia 63 Dinamarca 77

Costa Rica 55 España 69

República Dominicana 56 Estados Unidos 67

Ecuador 58 Federación Rusa 69

El Salvador 49 Finlandia 76

Guatemala 42 Francia 68

Haití 63 Holanda 76

Honduras 54 Hungría 66

Jamaica 65 Irlanda 67

México 48 Israel 70

Nicaragua 53 Letonia 75

Panamá 59 Polonia 64

Paraguay 63 Portugal 73

Perú 74 Reino Unido 73

Puerto Rico 41 Suecia 82

Uruguay 68 Suiza 80
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América Latina Otros países
Venezuela 50 

Agregados regionales y 
por ingreso

Agregado

Mundo

América Latina 57

Unión Europea 68

Sudeste asiático y Pacífico 66

Altos ingresos 67

Ingresos medio 48

Bajos ingresos 65

Nota: Adaptado de "Labor force participation rate, female (% of female 
population ages 15+)", de World Development Indicators, 2019. 

La participación femenina en la actividad económica reviste conside-
rable importancia con respecto al potencial de las políticas en favor de la 
natalidad, tanto como por su incidencia sobre el sostenimiento económico 
y social de las cohortes de cubanos en edad avanzada. Lo que más llama la 
atención es que los bajos niveles de fecundidad en Cuba no necesariamente 
responden, como se asume frecuentemente, a que la condición de madre 
entre en conflicto con un alto grado de participación económica: en otros 
países con baja fecundidad (Tabla 6), las tasas de actividad exceden a las 
cubanas hasta en 30 % (Puerto Rico, un caso muy particular, es la única 
excepción). Desde luego, otros factores inciden, entre los más relevantes, el 
pobre desempeño económico y la escasez crónica de viviendas adecuadas.

Consideraciones finales
Esta realidad sugiere, primero, que las probabilidades para que las me-

didas a favor de un alza en la natalidad tengan éxito seguirán siendo exi-
guas, mientras perduren las condiciones económicas actuales. En el muy 
lejano caso que estas políticas fueran exitosas, no contribuirían en lo más 
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mínimo en el corto plazo a aliviar los problemas asociados con el enveje-
cimiento; pero complicarían de manera obvia la carga de la mujer cubana 
en función de su rol tradicional como sostén fundamental del bienestar 
familiar. Segundo, que un eventual incremento en la participación laboral 
femenina podría, en cierta medida, paliar futuros déficits laborales, aso-
ciados con el cese del crecimiento demográfico, que bien pudiera frenar el 
crecimiento económico necesario para sostener a una población cada vez 
más envejecida (Albizu-Campos, 2019).

La última consideración, de gran significado para la temática del 
bienestar, tiene que ver con las contradicciones que implican los dos ejes 
demográficos que dominarán las perspectivas poblacionales en el futuro 
inmediato. En cualquier caso, el éxito o el fracaso de estas políticas a favor de 
una mayor fecundidad o del alza en la tasa de participación laboral femenina 
recaerá en la mujer cubana y en detrimento de los ancianos. Aparte de que 
los dos objetivos demográficos perseguidos son contradictorios, la pregunta 
que queda pendiente de respuesta es, si las mujeres cubanas llegaran a tener 
más hijos y trabajaran más, ¿quién va a ocuparse de los viejos?
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