


CUBA POS-CASTRO: 
¿ESPEJISMO O REALIDAD?

Miradas diversas sobre 
una sociedad en transición

Desde diferentes ángulos y con una mirada multidisciplinar se pasa 
revista a los cambios del último año en Cuba para establecer un diag-
nóstico del periodo poscastrista. El valor agregado del libro está 
dado por la pertinencia de una reflexión acerca de las transformacio-
nes que se viven en la isla producto del fin de una era marcada por la 
Revolución de 1959. La obra está dirigida a todos los interesados en 
conocer el impacto de las reformas que el régimen ha efectuado para 
mantenerse en el poder desde la llegada de Miguel Díaz-Canel a la 
presidencia.

Armando Chaguaceda
Doctor en Historia y Estudios 
Regionales de la Universidad Vera-
cruzana, y profesor e Investigador 
de la Universidad de Guanajuato. 
Chaguaceda se ha especializado en 
el estudio de la sociedad civil y el 
régimen político en Cuba y en 
varios de sus aliados del ALBA. 
Adicionalmente, ha sido parte, en 
su país natal y en Latinoamérica, 
de diversas organizaciones y redes 
de activismo, alrededor de una 
perspectiva progresista pero 
antiautoritaria.

Sergio Ángel
Profesor Asociado e Investigador 
Principal del Programa Cuba de la 
Escuela de Política y Relaciones 
Internacionales de la Universidad 
Sergio Arboleda. PhD (c) en Estu-
dios Políticos y Relaciones Interna-
cionales con Maestría en Estudios 
Políticos y estudios de pregrado en 
Ciencia Política y Filosofía. Sus 
áreas de estudio han sido princi-
palmente la educación y los fenó-
menos sociales y políticos en auto-
ritarismos, destacando su trabajo 
sobre Venezuela y Cuba.





CUBA POS-CASTRO: 
¿ESPEJISMO O REALIDAD?

Miradas diversas sobre una 
sociedad en transición

Jorge Duany | Sergio Angel | Nicolás Alejandro Liendo  
| Camilo González | Cecilia Bobes | Armando Chaguaceda  

| Sergio Martín | Raudiel Peña | Juan Manuel Trak | Elaine Acosta 
| Rodrigo Salazar-Elena | Claudia González | Stephany Castro

Coordinadores
Sergio Angel y Armando Chaguaceda



© Escuela de Política y Relaciones 
    Internacionales

Universidad Sergio Arboleda

Jorge Duany, Sergio Angel, 
Nicolás Alejandro Liendo,
Camilo González, Cecilia Bobes, 
Armando Chaguaceda,
Sergio Martín, Raudiel Peña,
Juan Manuel Trak, Elaine Acosta,
Rodrigo Salazar-Elena, Claudia González
Stephany Castro
Coordinadores
Sergio Angel | Armando Chaguaceda
Asistente editorial
Sergio Martín

Edición: septiembre de 2019.
Reimpresión: agosto de 2020
Fondo de Publicaciones 
Universidad Sergio Arboleda.

CUBA POS-CASTRO: ¿ESPEJISMO O REALIDAD?
Miradas diversas sobre una sociedad en transición

Director del Fondo de Publicaciones:
Jaime Arturo Barahona Caicedo.
jaime.barahona@usa.edu.co
Imagen en la portada:
Obra: "(Más)Caras de La Habana".
Artista: A. Marina R.G.
Diagramación:
Jimmy F. Salcedo Sánchez
Fondo de Publicaciones.
Universidad Sergio Arboleda.
Calle 74 No. 14-14.
Teléfono: (571) 325 7500 ext. 2131/2260.
Bogotá, D. C.

www.usergioarboleda.edu.co

Impresión: 
DGP Editores
Bogotá, D.C.

Cuba pos-Castro: ¿espejismo o realidad? Miradas diversas sobre una sociedad en transición 
/ Jorge Duany … [et al.]; coordinadores Sergio Angel y Armando Chaguaceda – Bogotá: 
Universidad Sergio Arboleda, 2020.

224 p. 
ISBN: 978-958-5511-64-4 (rústica) ISBN: 978-958-5511-65-1 (.pdf  )
1. CUBA - POLÍTICA Y GOBIERNO – SIGLO XXI 2. CUBA –CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA, 2019 – CRÍTICA E INTERPRETACIÓN 3. CUBA - ASPECTOS 
SOCIOECONÓMICOS 4. POLÍTICA CULTURAL – CUBA I. Duany, Jorge  
II. Liendo, Nicolás Alejandro III. González, Camilo IV. Bobes, Cecilia  
V. Martín, Sergio VI. Peña, Raudiel VII. Trak, Juan Manuel VIII. Acosta, 
Elaine IX. Salazar-Elena, Rodrigo X. González, Claudia XI. Castro, Stephany  
XII. Angel, Sergio, coord. XIII. Chaguaceda, Armando, coord. XIV. Título

320.97291 ed. 22

Licencia de uso: Esta licencia permite descargar y compartir las obras 
publicadas en este libro, sin modificaciones ni uso comercial.

ISBN: 978-958-5511-64-4 (rústica)
ISBN: 978-958-5511-65-1 (.pdf  )
DOI: 10.22518/book/9789585511651

Queda prohibida toda reproducción por cualquier medio sin previa autorización escrita del editor. 
El contenido del libro no representa la opinión de la Universidad Sergio Arboleda y es responsabilidad  
del autor.



Contenido
Prólogo ....................................................................................................... 9

Jorge Duany

Introducción
Reflexiones sobre el primer año de gobierno de Díaz-Canel ....... 15

Nicolás Alejandro Liendo | Camilo González

Capítulo 1 
La nueva Constitución cubana en perspectiva comparada.
¿Qué lecciones podemos extraer de las constituciones  
del socialismo del siglo XXI? ............................................................... 23

Cecilia Bobes
Resumen  .................................................................................................. 23
Introducción  ............................................................................................ 23
La difusión constitucional  .................................................................... 25
La nueva Constitución cubana frenta a las constituciones  
de los “socialismos del siglo XXI”  ........................................................ 28
Conclusión................................................................................................ 38

Capítulo 2 
Nueva Constitución en Cuba: algunas reflexiones ......................... 41

Armando Chaguaceda | Sergio Martín
Resumen  .................................................................................................. 41
Introducción  ............................................................................................ 41
Los antecedentes de la Constitución de 2019  ..................................... 42
La Constitución de 2019  ........................................................................ 47
Los cambios de la nueva Constitución  ................................................ 53
Ratificación de la Asamblea Nacional de Cuba  ................................. 55
Conclusión ............................................................................................... 57

Capítulo 3 
La revocatoria de mandato en Cuba: fundamentos iusfilosóficos, 
diseño normativo y práctica política ...................................................61

Raudiel Peña
Resumen  ...................................................................................................61
Introducción  .............................................................................................61
Fundamentos iusfilosóficos y teóricos de la revocatoria  .................. 64



Análisis histórico: la revocatoria en Cuba (1959-2018)  ...................... 69
La revocatoria y la Constitución de 1976  ............................................ 71
La revocatoria después de 1992  ............................................................ 72
Panorama actual ......................................................................................76
Conclusión................................................................................................ 81

Capítulo 4
Caracterización sociopolítica de los cubanos:  
expectativas y evaluaciones del sistema político  
en los 100 días de Díaz-Canel  ............................................................ 83

Juan Manuel Trak
Resumen  .................................................................................................. 83
Introducción  ............................................................................................ 83
Legitimidad en regímenes no democráticos  ...................................... 85
El régimen político cubano  ................................................................... 87
El apoyo de los cubanos al régimen político ....................................... 93
Evaluación del acceso a la información y el derecho al  
debate público .........................................................................................101
Conclusión...............................................................................................111

Capítulo 5 
Economía y sociedad en Cuba: el presente como malestar  
subjetivo y el futuro como promesa estancada ...............................113

Elaine Acosta
Resumen  .................................................................................................113
Introducción  ...........................................................................................113
Entre la insatisfacción con la vida cotidiana y una visión  
pesimista del futuro  .............................................................................117
La situación económica del país y el sentir económico personal....119
Conclusión ..............................................................................................130

Capítulo 6 
Cuba, reforma política y reforma económica:  
¿reforzamiento mutuo o compartimentos separados? ...................133

Rodrigo Salazar-Elena
Resumen  .................................................................................................133
Introducción  ...........................................................................................133
Desafíos de las transiciones simultáneas  ..........................................137
Datos  .......................................................................................................140
Relación entre las preferencias por el cambio político  
y el económico  .......................................................................................143
Conclusión ..............................................................................................150



Capítulo 7 
La factura de una revolución: una mirada comentada a la filosofía 
de Hannah Arendt y su aplicación en la realidad cubana ............153

Claudia González
Resumen  .................................................................................................153
Introducción  ...........................................................................................153
La teoría totalitaria de Hannah Arendt y el imaginario 
cum nihilo revolucionario  ...................................................................158
Nueva lingüística, reformulación de códigos referenciales 
e ideogramas  ..........................................................................................160
Espectacularización política  ................................................................165
Reelaboración de la historiografía oficial y de 
la memoria nacional  .............................................................................170
La ciudadanía intervenida y el papel de la burocracia  ...................174
Legalidad revolucionaria ..................................................................... 177
Conclusión ..............................................................................................180

Capítulo 8 
De las Umap a los “supervisores-inspectores”: 
el control de las artes y la cultura en Cuba ......................................183

Sergio Angel | Stephany Castro
Resumen  .................................................................................................183
Introducción  ...........................................................................................183
La cultura de la Revolución  .................................................................184
El Quinquenio Gris (1971- 1975)  ..........................................................190
El marco normativo cultural: las herramientas del patronazgo .....192
El Decreto 349 y las corrientes contemporáneas  ..............................194
Conclusión...............................................................................................197

Referencias ............................................................................................ 201





Índice de tablas y figuras
Tabla 1. Procedimiento para la nueva Constitución ........................... 30
Tabla 2. Voto en el exterior ...................................................................... 36
Tabla 3. Revocaciones realizadas a delegados municipales  
del Poder Popular (1976-2000) ............................................................... 78
Tabla 4. Diputados revocados (1976-1998) ............................................. 80
Tabla 5. Estadística descriptiva. Percepción de la economía  
en Cuba ....................................................................................................145
Tabla 6. Cuba 2018, apoyo al cambio político.  
Regresión logística binomial ................................................................146
Tabla 7. Efectos marginales. Percepción de la política en Cuba .......148
Tabla 8. Probabilidad de apoyo al cambio político para dos  
perfiles de actitudes frente al mercado ...............................................149

Figura 1. Los párrafos que han recibido más propuestas ................. 48
Figura 2. Mapa de apoyos y rechazos a Nicolás Maduro .................. 51
Figura 3. Descenso en la práctica de la revocatoria  
a nivel municipal en Cuba (1976-2015) ................................................. 78
Figura 4. Índices de democracia electoral e igualitarismo  
en América Latina entre 1978 y 2017 .................................................... 89
Figura 5. Índices de democracia electoral e igualitarismo  
en Cuba entre 1940-2017 ......................................................................... 92
Figura 6. Percepción de la calidad de los servicios de salud  
y educación en Cuba ............................................................................... 92
Figura 7. “El Gobierno de Cuba ha anunciado que próximamente 
reformará la Constitución: ¿lo consideras necesario?” ...................... 94
Figura 8. “¿Crees que debería eliminarse de la Constitución  
el artículo que manifiesta que el socialismo es irrevocable?” .......... 94
Figura 9. “¿Crees que debería permitirse en la Constitución  
la posibilidad de crear otros partidos políticos además  
del Comunista?” ...................................................................................... 96



Figura 10. “En la próxima reforma constitucional,  
¿crees que debería cambiarse la Constitución para permitir  
elecciones presidenciales directas?” ..................................................... 97
Figura 11. Perfiles políticos de los cubanos con relación  
a la reforma constitucional  ................................................................... 99
Figura 12. Evaluación del sistema de salud de los cubanos,  
según perfiles políticos  ........................................................................100
Figura 13. Evaluación del sistema de educación de los cubanos,  
según perfiles políticos  ........................................................................101
Figura 14. “¿Los medios estatales cubanos (Granma, Juventud  
Rebelde, TV Nacional, etc.) reflejan fielmente la realidad?” ............102
Figura 15. “Los medios estatales cubanos (Granma, Juventud  
Rebelde, TV Nacional, etc.) reflejan fielmente la realidad”, según  
perfiles políticos .....................................................................................103
Figura 16. “Los medios estatales cubanos reflejan la diversidad  
de opiniones presente en la sociedad cubana” ..................................104
Figura 17. “Los medios estatales cubanos reflejan la diversidad  
de opiniones presente en la sociedad cubana”, según perfiles  
políticos ...................................................................................................105
Figura 18. “Cualquier cubano puede decir lo que piensa en  
cualquier lugar público, foro o medio de comunicación, sin temor  
a represalias” ..........................................................................................106
Figura 19. “Cualquier cubano puede decir lo que piensa en  
cualquier lugar público, foro o medio de comunicación, sin temor  
a represalias”, según perfiles políticos ................................................107
Figura 20. “Los cubanos tienen suficiente acceso a internet” ..........108
Figura 21. “Los cubanos tienen suficiente acceso a internet”,  
según perfiles políticos .........................................................................108
Figura 22. “En una escala del 1 al 7, siendo el 1 ninguna y el 7 todas,  
¿cómo puntuarías las posibilidades de Díaz-Canel de cambiar y 
mejorar las cosas en Cuba?” .................................................................109
Figura 23. Media de la percepción de los cubanos sobre las 
posibilidades de que Díaz-Canel pueda cambiar y mejorar  
las cosas en Cuba....................................................................................110
Figura 24. Probabilidad de apoyo al multipartidismo, según  
percepción sobre Díaz-Canel ...............................................................150



83

Capítulo 4 

Caracterización sociopolítica de los cubanos:  
expectativas y evaluaciones del sistema político  

en los 100 días de Díaz-Canel 

Juan Manuel Trak1

Resumen 

El objetivo de esta investigación es analizar los datos correspondientes 
del módulo sociopolítico de la encuesta realizada por CubaData en junio 
de 2018 en el marco de los 100 días de gobierno de presidente Díaz-Canel y 
la percepción sobre la reforma constitucional propuesta. En primer lugar, 
se discute el rol de la opinión pública en los sistemas políticos autocráti-
cos. En segundo lugar, se caracteriza al régimen político cubano utilizando 
datos del proyecto Variedad de las Democracias (V-DEM). En tercer lugar, 
se muestran los resultados de la encuesta. Finalmente se ofrecen unas con-
clusiones a partir de los datos analizados.

Palabras clave: Cuba, opinión pública, sistema autoritario, encuestas, 
Reforma Constitucional.

Introducción 

En los últimos diez años Cuba ha experimentado una serie de cambios 
políticos, sociales e institucionales. Si bien el autoritarismo hegemónico del 
Partido Comunista de Cuba (PCC) se mantiene, el traspaso de poder de 
Fidel Castro a su hermano Raúl Castro generó expectativas de cambio im-
portantes en la comunidad internacional y la propia población. La política 
exterior de Barack Obama hacia Cuba y las primeras reformas implemen-
tadas por Raúl Castro abrieron las puertas hacia nuevos mecanismos de 
expresión de la sociedad cubana, aunque insuficientes y siempre bajo la 
vigilancia del aparato represivo estatal. 
1 Doctor en Procesos Políticos Contemporáneos y Magister en Ciencia Política por la 

Universidad de Salamanca. Sociólogo de la Universidad Católica Andrés Bello, Venezuela. 
Consultor e investigador independiente. 
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En este contexto, las nuevas tecnologías de la información se abren como 
espacios en los cuales es posible auscultar las preferencias reales de una so-
ciedad que ha sido sometida por el PCC a la aquiescencia pasiva y ritualista 
en procesos en los que vota, pero no se elige. En ausencia de libertad para 
expresar de manera pública las preferencias políticas, el acceso a internet 
ofrece una ventana de oportunidad para explorar dichas preferencias. Lo 
anterior cobra mayor relevancia en el contexto de una nueva propuesta de 
reforma constitucional impulsada por el sucesor de Raúl Castro, Miguel 
Díaz-Canel. 

El objetivo de este documento es analizar los datos correspondientes 
del módulo sociopolítico de la encuesta realizada por CubaData en junio 
de 2018 en el marco de los 100 días de gobierno de presidente Díaz-Canel, 
así como las expectativas sobre reforma constitucional que se está llevando 
a cabo en Cuba. La muestra a la que se aplicó el cuestionario consiste en 
usuarios de internet residentes en la Isla a través de la herramienta desarro-
llada por CubaData (N=2,287). Se trata de una “muestra de voluntarios”, no 
probabilística y, por tanto, no generalizable al conjunto de la población cu-
bana. A pesar de estas limitaciones, los datos recogidos en este cuestionario 
permiten llevar a cabo una exploración de las orientaciones políticas de los 
cubanos y su disposición para responder encuestas. 

Dado el contexto autoritario en el que se desarrolló la encuesta, los datos 
permiten tener una aproximación al estudio de la opinión pública en sis-
temas autoritarios. En este orden de ideas, Tannenberg (2017) y, Robinson 
y Tannenberg (2018) encuentran que en los regímenes autoritarios existe 
un sesgo en las respuestas en aquellas preguntas políticamente sensibles. 
Según Robinson y Tannenbeg, la autocensura puede ocurrir de dos ma-
neras: mediante la sistemática no respuesta a preguntas sensibles, o bien 
por la falsificación de las propias preferencias. En el caso de la encuesta de 
CubaData, el análisis de las no respuestas arroja perspectivas interesantes 
sobre la influencia del miedo al momento de responder encuestas políticas.

Este documento se organiza en cuatro grandes apartados. El primero 
ofrece una breve discusión teórica sobre el rol de la opinión pública en los 
sistemas políticos, estableciendo las diferencias entre sistemas democráticos 
y autocráticos. El segundo apartado caracteriza al régimen político cubano 
utilizando datos del proyecto Variedad de las Democracias (V-DEM) de la 
Universidad de Gotemburgo en Suecia y el Kellog Institute de la Univer-
sidad de Notre Dame en los Estados Unidos. En tercer lugar, se muestran 
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los resultados de la encuesta. El documento termina con unas reflexiones 
finales a partir de la información analizada.

Legitimidad en regímenes no democráticos 

A principios del siglo XX, Max Weber (1997) sostenía que la legitimi-
dad hacia cualquier régimen político suponía obediencia voluntaria por 
parte de los gobernados. Según Weber, esa obediencia podía tener motivos 
múltiples: costumbre, intereses, cálculos racionales o miedo. No obstante, 
dichos motivos nunca son suficientes para garantizar obediencia, sino que 
se requiere un mínimo de legitimidad. Siguiendo lo dicho por J. J. Linz la 
legitimidad es “…la creencia de que a pesar de sus limitaciones y fallos 
las instituciones políticas existentes son mejores que otras que han podido 
haber sido establecidas, y que por tanto pueden exigir obediencia” (Linz, 
1987, p. 38). Por su parte, David Easton (1975, 2006) indicaba que la legiti-
midad puede ser entendida como el apoyo que los miembros de la comuni-
dad política otorgan al sistema político. Sin embargo, los sistemas políticos 
son entidades complejas, que operan a diferentes niveles. En este orden de 
ideas, Easton estableció dos niveles de apoyo hacia los sistemas políticos: di-
fuso y específico. El primero se refiere a los principios y valores que guían 
el proceso político del sistema. El segundo, el apoyo específico, hace re-
ferencia a la evaluación que los ciudadanos realizan al desempeño de las 
instituciones y las autoridades, así como a los resultados de decisiones de 
política llevadas a cabo por estas.

En los sistemas políticos democráticos, la opinión pública es un elemen-
to fundamental para la legitimidad del proceso político. Según Robert Dahl, 
el gobierno democrático se caracteriza fundamentalmente por “responder a 
las preferencias y demandas de sus ciudadanos, sin establecer diferencias” 
(2009, p. 13). Los partidos o los candidatos proponen políticas en función de 
las demandas y preferencias de los ciudadanos, quienes les votan esperan-
do que cuando estos gobiernen cumplan las propuestas prometidas, sien-
do evaluados por los ciudadanos mediante el voto en la próxima elección 
(rendición de cuentas vertical). De modo que, en los sistemas democráticos, 
la opinión pública se establece como un elemento central a la hora de com-
prender el comportamiento de políticos y ciudadanos.

En este tipo de sistemas la legitimidad se construye en torno del apoyo 
que obtienen los gobernantes en elecciones libres, justas y competitivas. 
Dahl establece que para que una elección sea considerada como democrá-
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tica requiere que se cumplan dos condiciones fundamentales, a saber: “la 
ciudadanía es extendida a una proporción comparativamente alta de adul-
tos y entre los derechos de la ciudadanía se incluye el de oponerse a los 
altos funcionarios del Gobierno y hacerlos abandonar sus cargos mediante 
el voto” (p. 267). De lo anterior se desprende que la democracia necesita la 
existencia de partidos y políticos de diversas orientaciones ideológicas que 
puedan competir por el voto de los ciudadanos en igualdad de condiciones. 
Además, también requiere de la existencia de un debate público fundamen-
tado en la libertad de expresión, multiplicidad de medios de información y, 
la posibilidad de criticar al Gobierno y pedir apoyo a la población sin que 
ello suponga consecuencias legales o de facto para los opositores.

En el caso de los sistemas autoritarios, la opinión pública no tiene la 
misma centralidad en el proceso de toma de decisiones públicas. Los sis-
temas no democráticos dependen menos de los vaivenes de la opinión pú-
blica para controlar el poder; en muchos casos las elecciones son rituales 
vacíos en los que existe poca o ninguna incertidumbre sobre el resultado. 
Según Gerschewski (2013), los sistemas autocráticos logran estabilidad me-
diante tres procesos que se refuerzan mutuamente: represión, cooptación y 
legitimación. En primer lugar, la represión supone la aplicación o amenaza 
del uso de la violencia para garantizar la obediencia y vencer cualquier 
resistencia. Sin embargo, como bien señala el autor, la violencia no es sufi-
ciente para garantizar estabilidad. Además, la misma puede ser aplicada de 
maneras diversas. En cualquier caso, la represión masiva o puntual es una 
fuente de miedo que busca la aquiescencia por parte de los ciudadanos de 
los mandatos impuestos por quienes ostentan el poder. 

En segundo lugar, la cooptación se refiere a “la capacidad de atar a ac-
tores (o grupos de actores) estratégicamente relevantes a la élite del régi-
men” (Gerschewski, 2013, p. 22). De manera que, para su sobrevivencia, en 
los sistemas autocráticos los diseños institucionales formales y las prácticas 
políticas informales conducen a que las decisiones dependan más de las 
preferencias de estos grupos de interés cooptados, que sirven de sostén a 
quienes gobiernan, que de los ciudadanos. 

Finalmente, ningún Gobierno, por más autoritario que sea, puede pres-
cindir de un mínimo legitimidad. La represión y la cooptación no son 
siempre suficientes para garantizar la estabilidad del sistema autocráti-
co. Siguiendo a Gerschewski (2013, p. 18), si se entiende por legitimidad 
el consentimiento, conformidad con las reglas, la obediencia pasiva o sim-
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plemente tolerancia de las mismas por parte de la población; entonces, los 
regímenes autoritarios requieren lograr apoyos difusos y específicos en el 
seno de la población. Sin embargo, en los regímenes no democráticos, la 
inexistencia de mecanismos de rendición de cuentas verticales (elecciones 
libres) supone que el proceso de toma de decisiones públicas está orientado 
a reforzar el apoyo al régimen. Según Gerschewski, la represión incrementa 
el costo de la desobediencia a quienes busquen desafiar al sistema, mien-
tras que la cooptación permite que los grupos dentro de la élite del poder 
se mantengan unidos, lo suficiente como para evitar la aparición de un re-
tador dentro de la propia coalición gobernante o fuera de ella. Al mismo 
tiempo, la legitimación del sistema reduce la movilización que conduce a la 
represión y hace más fácil que los grupos de interés se mantengan leales al 
régimen. En todo caso, en los regímenes ideológicamente guiados también 
se utiliza el adoctrinamiento como una herramienta central para la cons-
trucción de la legitimidad entre su población.

Sin embargo, buena parte de la legitimidad de los autoritarismos pro-
viene del apoyo específico que recibe de la población cuando esta percibe 
que se están satisfaciendo de manera adecuada sus demandas. Es en este 
punto en el que el concepto de eficacia, o percepción de eficacia, cobra im-
portancia para comprender la legitimidad en los sistemas no democráticos. 
Retomando lo dicho por Linz, la eficacia es “la capacidad de un régimen 
para encontrar soluciones a problemas básicos con los que se enfrenta todo 
sistema político (y los que cobran importancia en un momento histórico), 
que son percibidos más como satisfactorios que insatisfactorios por los ciu-
dadanos conscientes” (Linz, 1987, p. 46). Así, dado que la legitimidad en 
los regímenes autoritarios no se renueva con la frecuencia que lo hacen los 
democráticos, este se hace más dependiente del desempeño para reforzar el 
apoyo de la población. Cuando hay problemas de eficacia se producen pro-
testas sociales que obligan a reprimir masivamente, e incrementan el costo 
de la lealtad de los actores que han sido cooptados por el sistema.

El régimen político cubano 

En América Latina la democracia ha logrado posicionarse como el sis-
tema político dominante en la región. Luego del inicio de lo que Samuel 
Huntington (1991) denominó “la tercera ola de democratización” en Améri-
ca Latina, en 1978, casi la totalidad de los países de la región han adoptado 
las elecciones mínimamente competitivas como el mecanismo para decidir 
quienes llegan al poder, siendo Cuba la gran excepción.
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Para poder comparar la posición de Cuba respecto de los países de 
América Latina se utilizan los datos del proyecto Variedad de las Demo-
cracias (V-DEM), cuyo objetivo es medir empíricamente la naturaleza de los 
sistemas políticos en el mundo. El proyecto V-DEM establece siete tipos de 
democracias posibles: electoral, liberal, mayoritaria, participativa, delibera-
tiva, igualitaria y consensual. A partir de una combinación de indicadores 
objetivos, así como encuestas a miles de expertos alrededor el mundo se 
construyen indicadores complejos para cada una de las dimensiones que 
componen los diferentes tipos de democracia. Los resultados de este pro-
yecto son públicos y pueden ser consultados en su página web (www.v-
dem.net). En este policy paper se muestran los datos de Cuba de los índices 
de democracia electoral y el componente igualitario de la democracia, com-
parados con los de la región.

En el artículo 68, la Constitución de República de Cuba se establece que 
“…los órganos del Estado se integran y desarrollan su actividad sobre la 
base de los principios de la democracia socialista”. En este sentido, en la 
Constitución cubana se combina la idea de control popular del poder y la 
búsqueda de una sociedad sin clases sociales. La ideología condiciona el 
funcionamiento de la democracia, limitando la participación solo a aquellos 
sectores que son considerados por el Partido como realmente socialistas. 

Según Coppedge et al. (2011), la concepción electoral de la democracia 
supone que la democracia se alcanza mediante elecciones competitivas; 
siendo el proceso electoral el centro de esta definición. Según estos autores 
la democracia electoral se alcanza mediante la competencia entre partidos 
que buscan la aprobación del electorado en elecciones periódicas. Por su 
lado, la democracia igualitaria busca la participación y representación igua-
litaria de todos los sectores que hacen vida en una comunidad política, de 
manera que su objetivo es que todos los ciudadanos tengan equidad en el 
acceso a recursos para lograr que todos alcancen el mismo nivel de empo-
deramiento.

En la figura 4 se muestran los valores del Índice de democracia electoral 
y el Índice del componente igualitario de la democracia, desarrollados por 
el proyecto V-DEM. Ambos índices oscilan entre 0 y 1, los valores más cer-
canos a cero significan que el desempeño del país en ese indicador es bajo, 
mientras que los valores más próximos a uno significan que ese indicador 
tiene un desempeño alto en los casos analizados.
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Figura 4. Índices de democracia electoral e igualitarismo  
en América Latina entre 1978 y 2017

Fuente: Elaboración propia a partir de Coppedge et al. (2018).

Los datos para América Latina indican que la mayoría de los países han 
mejorado el Índice de democracia electoral desde 1978. Este índice agrega 
las dimensiones mínimas para que se pueda dar un proceso democrático: 
libertad de asociación, elecciones libres y justas, libertad de expresión y 
elección de los gobernantes. Así, salvo para los casos de Cuba, Nicaragua 
y Venezuela, las elecciones pluripartidistas se han ido institucionalizando 
como el mecanismo legítimo para competir por el poder en la región.

Lo anterior no significa que la democracia electoral tenga un muy buen 
desempeño en todos los países de América Latina. Existen casos en donde 
la calidad de los procesos electorales arroja dudas razonables sobre el des-
empeño de esas democracias electorales, Honduras y República Dominica-
na son aquellos que han experimentado más variación; aunque no por ello 
dejan de ser consideramos como democráticos. Los casos de Venezuela y 
Nicaragua son paradigmáticos; ambos países, aliados de Cuba, han tenido 
un declive importante en la calidad de su democracia electoral, tanto así 
que podrían ser calificados como no democráticos. Los datos del proyecto 
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V-DEM evidencian que en dichos sistemas políticos las elecciones han de-
jado de ser medios a través de los cuales se compite legítimamente por el 
poder, colocándolos en niveles similares a los de Cuba desde que el Partido 
Comunista Cubano asumió el control de la Isla.

En la figura 4 también se exponen los resultados del Índice del com-
ponente igualitario de la democracia desarrollado por el proyecto V-DEM. 
Este indicador se compone de tres dimensiones fundamentales: igualdad 
en la protección de derechos, igualdad de acceso al poder, y repartición 
igualitaria de los recursos. En este caso, independientemente de los niveles 
de democracia electoral, lo importante está en la distribución igualitaria de 
recursos entre los miembros de la comunidad política. En América Latina, 
para 2017, Costa Rica, Cuba y Uruguay son los países que mejor desempeño 
muestran en el acceso igualitario a recursos y derechos formales. Sin em-
bargo, la Isla ocupaba el primer lugar en 1978 y 1998, pero actualmente ha 
sido superada por Costa Rica, en 2017. Por su parte, desde el inicio del pro-
ceso de democratización, la mayoría de los países ha mejorado la redistri-
bución de la riqueza y el acceso a derechos sociales como salud y educación. 
Destacan los casos de Chile y Ecuador, los cuales han mejorado muy signi-
ficativamente los niveles de igualdad en los últimos cuarenta años. Por el 
contrario, el caso más dramático de retroceso es Haití, país que ha atravesa-
do diversos desastres naturales de gran envergadura, seguido de República 
Dominicana, con quien comparte el territorio de la Isla de la Española, y 
Venezuela, país que, siguiendo el ejemplo cubano, ha desarrollado una po-
lítica económica de expropiaciones, estatizaciones y controles centralizados 
de la economía, esto en el marco de una economía altamente dependiente 
de la renta petrolera y una ausencia de controles hacia el poder ejecutivo.

En el caso de Cuba, los datos del proyecto V-DEM informan de la na-
turaleza del sistema político luego de la Revolución cubana. En la figura 
5 se analizan los datos de Cuba desde la promulgación de la Constitución 
de 1940 hasta la actualidad. Se observa cómo la democracia había mejora-
do levemente con la aprobación de la Constitución de 1940, que permitió 
la celebración de elecciones algo competitivas, pero dicho desarrollo fue 
truncado por el golpe de Estado dado por Fulgencio Batista para garantizar 
su segundo mandato en 1952. La victoria de la revolución cubana en 1959, 
y la promulgación de la Ley Fundamental ese mismo año, trajo consigo la 
redistribución de la riqueza, pero no la democratización del país. Por el 
contrario, se prohibieron las organizaciones políticas de cualquier tenden-
cia, salvo del Partido Comunista Cubano; el ejército fue sustituido por las 
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Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba (FAR), y la disidencia sistemáti-
camente perseguida, encarcelada, fusilada o exiliada, y la prensa libre com-
pletamente abolida. En este contexto, el único mecanismo de legitimación 
de la élite revolucionaria no fueron elecciones competitivas, sino la eficacia 
en el acceso a servicios sociales y la redistribución autoritaria de la riqueza.

Así pues, a pesar de haber estado en la delantera en lo relativo a la redis-
tribución de los recursos, el Gobierno cubano no ha sido capaz de mejorar 
sus propios logros en los últimos veinte años. De hecho, más allá de los 
logros en educación, salud y deporte, desarrollados en las primeras décadas 
después del inicio de la revolución cubana, pareciera que no existe una me-
jora en el acceso a servicios, o los existentes se han deteriorado. Así, mien-
tras que la gran mayoría de los países que se democratizaron han mejorado 
sistemáticamente la redistribución de la riqueza mediante la ampliación de 
las políticas sociales, la ausencia de un proceso político democrático impide 
que aquellos logros sociales, tan publicitados por el gobierno del Partido 
Comunista, hayan evolucionado a niveles más elevados.

Es en este contexto que los resultados de la encuesta realizada por Cu-
baData cobran sentido. Por un lado, la percepción de eficacia que tienen 
los entrevistados hacia elementos sobre los que se basa la legitimidad del 
sistema político cubano permite matizar los datos de la figura 5. La figura 
6 muestra los niveles de satisfacción con la calidad de los servicios de salud 
y educación en Cuba. Los datos muestran que solo 1 de cada 3 cubanos 
encuestados cree que los servicios de educación y salud son buenos o muy 
buenos, el resto considera o que la atención es regular o mala o muy mala. 
Así, si bien formalmente se estableció la redistribución de la riqueza, y el 
Estado es el garante del bienestar de los cubanos, los datos muestran que 
una parte de la sociedad cubana percibe que la calidad en la provisión de 
los servicios de salud y educación no satisface sus expectativas.

Por su parte, el módulo político de la encuesta permite auscultar las 
dos dimensiones básicas referidas previamente. Por un lado, la encuesta 
indaga sobre las expectativas de cambio en la reforma constitucional anun-
ciada por Díaz-Canel, principalmente en lo que se refiere a participación 
política pluralista. Los resultados de esta dimensión permiten perfilar el 
apoyo difuso hacia el sistema. Indagar la posición de los cubanos hacia la 
creencia de que las reglas existentes para la participación política deben ser 
cambiadas o mantenidas permite una aproximación al apoyo que le dan los 
cubanos al sistema político, actualmente.
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Figura 5. Índices de democracia electoral e igualitarismo en Cuba entre 1940-2017

Fuente: Elaboración propia a partir de Coppedge et al. (2018).
Nota: Las verticales muestran la promulgación o reformas constitucionales importantes, 

a saber: Constitución 1940-1959, Ley Fundamental 1959-1976, Constitución 1976-actual. 
Reformas a la Constitución de 1976: 1992, 2002, 2018.

Figura 6. Percepción de la calidad de los servicios de salud y educación en Cuba

Fuente: CubaData, junio 2018.
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Por otro lado, se mide la percepción de los cubanos hacia la calidad del 
debate público en la Isla. Esta evaluación es una muestra de la satisfacción 
con el acceso y la calidad de información que obtienen los cubanos por parte 
del sistema. Es decir, esta dimensión permite analizar el apoyo específico 
a los medios y mecanismos de información presentes en la Isla. Adicional-
mente, los datos de la encuesta de CubaData permiten indagar también en 
los niveles de satisfacción de los ciudadanos de esa nación respecto a la 
provisión de servicios públicos, específicamente salud y educación. El cruce 
de estos datos con la dimensión política permite indagar si los niveles de 
apoyo difuso hacia el sistema están asociados a la percepción que tiene la 
ciudadanía sobre la eficacia del gobierno del Partido Comunista Cubano en 
dos temas tan sensibles en el seno del socialismo.

El apoyo de los cubanos al régimen político

En esta sección se analizan las orientaciones de los cubanos entrevista-
dos hacia la reforma constitucional propuesta por Díaz-Canel. En primer 
lugar, se muestra la posición de los entrevistados sobre si dicha reforma es 
necesaria o no. En segundo lugar, se analizan tres reformas hipotéticas de 
la Constitución: la eliminación del artículo que manifiesta la irrevocabili-
dad del socialismo, la posibilidad de permitir la creación de organizaciones 
partidistas diferentes al Partido Comunista Cubano y, finalmente, la posi-
bilidad de instaurar la elección directa del presidente. 

En la figura 7 se observa que, 4 de cada 10 cubanos entrevistados no 
consideran necesaria la reforma constitucional anunciada por el gobierno, 
mientras que 35 % de los mismos dicen que sí, y el 26 % de los encuestados 
señalan no saber. Al segmentar por género los hombres son quienes más 
creen necesaria la reforma constitucional con 37 % mientras que 38 % seña-
lan que no lo es, 24 % de los hombres no saben. En el caso de las mujeres, 
30 % considera necesaria la reforma, mientras que 4 % considera que no y 
24 % dice que no sabe. 

Según grupos de edad, los menores de 24 son quienes más apoyan la re-
forma anunciada por el Gobierno, seguidos por aquellos que tienen edades 
comprendidas entre 25 y 34 años de edad. Por el contrario, los mayores de 
45 son los que menos apoyan la reforma constitucional, 46 % no la considera 
necesaria. En términos de nivel educativo, no se observan diferencias sig-
nificativas entre los grupos, predominando moderadamente la idea de que 
una reforma no es necesaria.
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Figura 7. “El Gobierno de Cuba ha anunciado que próximamente  
reformará la Constitución: ¿lo consideras necesario?”

Fuente: CubaData, junio 2018.

Figura 8. “¿Crees que debería eliminarse de la Constitución el artículo  
que manifiesta que el socialismo es irrevocable?”

Fuente: CubaData, junio 2018.
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En la figura 8 se muestran las orientaciones de los entrevistados hacia la 
supresión de la irrevocabilidad del socialismo en la Constitución. En térmi-
nos generales, el 35 % de los cubanos entrevistados indican que la reforma 
constitucional debería eliminar el artículo en el que se hace irrevocable el 
socialismo, 38 % indica que no sabe y un 27 % dice que no debería eliminar-
se. Al segmentar la información por género se observa que los 38 % de los 
hombres están de acuerdo con eliminar el artículo, mientras que 35 % indi-
ca no saber y solo un 26 % no cree que deba eliminarse. Entre las mujeres, 
44 % indica que no sabe si se debería eliminar o no, mientras que 28 % dice 
que debería mantenerse, y 27 % cree que debería eliminarse. 

En términos de grupos de edad, 42 % de los mayores de 45 son quienes 
manifiestan están de acuerdo con la supresión del artículo, 39 % de los cu-
banos entre 35 y 44 años. En los grupos etarios más jóvenes predominan 
quienes no saben, 40 % en el grupo de 25 y 34 años, y 41 % de los de 24 o 
menos años de edad. Es este último grupo de edad, donde hay más rechazo 
a eliminar el artículo que hace irrevocable el socialismo, 28 % dice no estar 
de acuerdo, aunque 30 % preferiría que se eliminase.

Por su parte, según el nivel educativo, quienes tienen nivel técnico son 
lo que más apoyan una reforma de esta naturaleza, seguidos de quienes 
tienen estudios de cuarto nivel, mientras que en el resto de los niveles edu-
cativos la respuesta más común es “No sé”. La respuesta negativa es más 
intensa entre los universitarios con 30 %, aunque 33 % de los mismos dice 
que sí se debería eliminar.

En la figura 9 se muestran los resultados de la pregunta sobre una refor-
ma que permita la creación de partidos políticos alternativos al comunis-
ta. Los datos recabados muestran que el 46 % de los cubanos entrevistados 
creen que debería permitirse la existencia de partidos diferentes al comu-
nista, mientras que solo 25 % cree que no, y un 29 % indica no saber. Al 
segmentar según género, 52 % de los hombres aprueban una reforma orien-
tada al pluralismo partidista en Cuba, el 24 % dice no saber, y el restante 
24 % prefieren que no haya la posibilidad de crear otros partidos en Cuba. 
Entre las mujeres, solo el 37 % no sabe si se deberían permitir la creación de 
nuevas organizaciones político-partidistas, 35 % si lo considera pertinente, 
y solo el 28 % señala que no. 

En términos de grupos etarios, 5 de cada 10 mayores de 45 años apo-
yan permitir más pluralismo partidista, seguidos de quienes están en los  
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grupos de 35 a 44 y 25 a 44 años de edad, cuyo apoyo alcanza en ambos 
grupos el 46 %. En el grupo de los más jóvenes, el 42 % apoya esta proposi-
ción. Por otra parte, quienes no saben si se debería permitir la creación de 
nuevos partidos son más preponderantes en los grupos etarios más bajos. 
Por el contrario, en todos los grupos, aproximadamente 1 de cada 4 está en 
desacuerdo con esta posición.

Figura 9. “¿Crees que debería permitirse en la Constitución la posibilidad de 
crear otros partidos políticos además del Comunista?”

Fuente: CubaData, junio 2018.

Al igual que la pregunta previa, los técnicos y los que poseen estudios 
de cuarto nivel son quienes más apoyan cambios constitucionales que per-
mitan la entrada de organizaciones políticas con ideologías alternativas a la 
comunista, mientras que aquellos con educación de secundaria son los que 
más rechazo tienen hacia esta propuesta. En casi todos los grupos cerca del 
30 % dice que no sabe.

En la figura 10 se exponen los resultados hacia el interrogante sobre el 
cambio constitucional referido a la elección directa del presidente. En este 
orden de ideas, el 61 % de los cubanos entrevistados cree que el presidente 
debería ser electo mediante elecciones directas, solo 17 % se opone a esta 
idea, y 22 % no sabe. En este caso, en todos los grupos es mayoritaria la idea 
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de que el presidente debe ser electo mediante elecciones directas, lo que 
supone una mayor demanda por parte de la sociedad cubana sobre la nece-
sidad de incidir en los procesos de toma de decisiones políticas.

Figura 10. “En la próxima reforma constitucional, ¿crees que debería cambiarse 
la Constitución para permitir elecciones presidenciales directas?”

Fuente: CubaData, junio 2018.

Al segmentar por género, 67 % los hombres están más de acuerdo con 
esta proposición, solo 16 % se opone y 17 % no sabe. Entre las mujeres, el 
51 % dice que debería cambiarse la Constitución para permitir elecciones 
presidenciales directas, 30 % de ellas responde que no sabe y 19 % señala 
no apoya una reforma de esa naturaleza. Según grupos de edad, 66 % de 
los mayores de 45 años están de acuerdo con la elección del jefe de Estado, 
63 % en los grupos de 25 a 34 y 35 y 44 años de edad, mientras que para los 
menores de 24 años el apoyo a este cambio es del 57 %. En este último grupo, 
25 % no sabe si se debería hacer una reforma para la elección directa del jefe 
de Estado, y solo 17 % se opone.

Al segmentar según nivel educativo, 3 de cada 4 de quienes han alcan-
zado nivel técnico aprueban la elección directa del presidente. Entre quie-
nes tienen un nivel educativo de secundaria o menos esta idea supera el 
55 %, en el resto de los niveles el apoyo es del 60 % o más.
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Estos resultados muestran tres tendencias que cohabitan entre los entre-
vistados cubanos:

1. Se halló un grupo de personas que aspiran a que la reforma cons-
titucional permita una liberalización de la política cubana, es decir, 
a la elección directa del presidente en un sistema ideológicamente 
pluralista, en el que el socialismo deje de ser irrevocable y, en con-
secuencia, en la que puedan participar otros partidos políticos dis-
tintos al comunista. Podríamos llamarles Reformistas consistentes.

2. Un grupo de personas sistemáticamente señala que no sabe. Dado 
el contexto autoritario en el que se realizó la encuesta, es probable 
que un número importante de quienes dicen no saber deciden ocul-
tar sus preferencias por miedo a las posibles represalias de las que 
pudieran ser objeto al contestar de manera sincera. Esta situación 
es mayoritaria entre los más jóvenes, las mujeres y con menor nivel 
educativo. Podríamos denominarles “Apáticos aparentes”.

3. Existe un tercer grupo de entrevistados que prefiere el estatus quo, es 
decir, la irrevocabilidad del socialismo y un sistema unipartidista, 
aunque muestran posturas mixtas frente a la elección directa del 
presidente. Son a quienes identificamos como “Leales consecuentes”. 

Para comprobar estos hallazgos se ha realizado un Análisis de clús-
ter con el propósito de establecer grupos a partir de la proximidad de las 
respuestas a las preguntas sobre la reforma constitucional relativas a la 
eliminación de la irrevocabilidad del socialismo, la creación de partidos 
diferentes al comunista y la elección directa del presidente. La creación de 
estos grupos a partir de esta técnica multivariable permite agrupar a aque-
llos sujetos con posiciones relativamente homogéneas, al mismo tiempo que 
los diferencia de los grupos cuyas respuestas son significativamente dife-
rentes a las propias.

El resultado del Análisis de clúster se refleja en la figura 11, en la que se 
muestra la existencia de cuatro grupos de personas que tienen posturas di-
ferentes sobre las tres reformas propuestas en la encuesta. El primer perfil 
encontrado son los Ortodoxos, quienes suman 34 %. En este grupo predo-
mina la idea de que el socialismo es irrevocable; es mayoritario el rechazo a 
la creación de partidos políticos diferentes al Partido Comunista Cubano, y 
la mitad está en contra de la elección directa del presidente. El segundo per-
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fil lo conforman los Rebeldes, quienes agregan al 27 % de los encuestados. 
Este grupo es el más homogéneo, pues el 100 % cree que se debe eliminar 
el artículo sobre la irrevocabilidad del socialismo, a la vez que creen que se 
deberían permitir alternativas partidistas y que el presidente se debe elegir 
de manera directa.

Figura 11. Perfiles políticos de los cubanos con relación  
a la reforma constitucional 

Fuente: CubaData, junio 2018.

El tercer perfil hallado son los Alienados, quienes alcanzan el 22 % de 
los que contestaron el instrumento. En este grupo no fija posición sobre los 
asuntos preguntados, ya que en la mayoría de los casos prefirieron indi-
car que no sabían la respuesta. El cuarto, y último, perfil corresponde a los 
Reformadores quienes son el 16 % del total. En este grupo se encuentran 
personas que están de acuerdo con la elección directa del presidente, pero 
no saben si se debe eliminar el artículo que hace irrevocable al socialismo, 
pero en su mayoría creen que se debe permitir la participación de otros 
partidos políticos. 

Desde el punto de vista del apoyo hacia el sistema, en estos datos se 
evidencia que el apoyo hacia el sistema político cubano actual corresponde 
a un tercio de los entrevistados. Esto supone que un 67 % de los cubanos no 
está completamente de acuerdo con todas las normas que rigen el proceso 
político cubano. Los Rebeldes son quienes más militantemente exigen cam-
bios en el modelo político en la Isla. Sin embargo, los Reformadores aspiran 
mayor participación y diversidad en el proceso político de la Isla. Finalmen-
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te, estos datos también permiten evidenciar que un grupo importante de 
ciudadanos cubanos prefiere ocultar sus preferencias políticas. Al menos 
1 de cada 3 encuestados prefirieron no contestar preguntas que podrían 
ser consideradas como sensibles. Esa sensibilidad proviene de la naturaleza 
misma del régimen político autoritario en la Isla, y del temor a ser objeto de 
represalias por contestar este tipo de preguntas.

Figura 12. Evaluación del sistema de salud de los cubanos,  
según perfiles políticos 

Fuente: CubaData, junio 2018.

En términos de evaluación de la eficacia del sistema político cubano se 
observa que existe una asociación entre el perfil político y la percepción 
sobre el funcionamiento de los servicios de salud y educación en la Isla. En 
la figura 12 se puede observar cómo en todos los grupos predomina la idea 
de que los servicios de salud son regulares, siendo más intensa esta entre 
los Reformadores. Por su parte, el 56 % de los Rebeldes considera que los 
servicios de salud de la Isla son deficientes o muy deficientes, mientras que 
solo el 13 % de estos los considera buenos o muy buenos. Por su parte, los 
Ortodoxos y los Alienados son los menos críticos hacia el funcionamiento 
del sistema de salud, con 17 % y 18 % de evaluación deficiente o muy defi-
ciente, respectivamente.

En la figura 13 se muestran los niveles de satisfacción con la educación. 
Los resultados indican que en todos los grupos la idea predominante es que 
los servicios de educación son regulares. Como era de esperar, en el grupo 
de los Rebeldes es en el que existe mayor insatisfacción, con 54 % que consi-
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deran que la educación es deficiente o muy deficiente. A estos les siguen los 
Reformadores, con 26 %. Por el contrario, los Ortodoxos y los Alienados son 
quienes mayor nivel de satisfacción tienen; 48 % de los primeros considera 
que la educación en Cuba es buena o muy buena, mientras que una opinión 
similar la comparten 41 % de los segundos.

El resultado de este análisis da cuenta del apoyo hacia el sistema político 
de los encuestados. Los datos indican que existe una diversidad de posicio-
nes hacia las reglas básicas del sistema, y que estas posiciones parecen estar 
asociadas a la manera como se evalúa la eficacia en aspectos centrales de 
la narrativa legitimadora del Gobierno cubano: salud y educación. Si bien 
los resultados no son concluyentes, se observa un desgaste del apoyo hacia 
los principios que rigen la relación entre la sociedad cubana y el Gobierno. 
Detrás del miedo y el adoctrinamiento, hay una parte de la comunidad po-
lítica que está a la expectativa y que mira críticamente el desempeño del 
gobierno del Partido Comunista.

Figura 13. Evaluación del sistema de educación  
de los cubanos, según perfiles políticos 

Fuente: CubaData, junio 2018.

Evaluación del acceso a la información y el derecho al debate público

En esta sección se analizan las evaluaciones que hacen los cubanos en-
cuestados hacia la calidad del debate público en la Isla. En primer lugar, 
se muestra la evaluación de los entrevistados hacia la fidelidad de la in-
formación que reflejan los medios de comunicación estatales. En segundo 
lugar, se analiza la evaluación de los entrevistados hacia la pluralidad de las 
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opiniones de la sociedad cubana que reflejan los medios estatales. En tercer 
lugar, se exponen las valoraciones de los cubanos respecto de la libertad de 
opinión presente en el debate público de la Isla. Finalmente, se indaga la 
opinión sobre sobre el acceso a internet que tienen los cubanos. 

En la figura 14 se muestran los datos sobre los niveles que los entrevis-
tados tienen hacia la siguiente afirmación: “Los medios estatales cubanos 
(Granma, Juventud Rebelde, TV Nacional, etc.) reflejan fielmente la reali-
dad”. Se observa cómo la mayoría de los cubanos entrevistados, el 57 % de 
ellos, considera que los medios de comunicación estatales no reflejan fiel-
mente la realidad, mientras que 31 % está de acuerdo con que sí lo hacen, y 
solo 12 % dice no saber. Esta visión crítica hacia los medios oficiales es más 
pronunciada entre los hombres, 61 % de estos está en desacuerdo con esta 
afirmación, mientras que el 31 % está de acuerdo con que estos medios re-
flejan la realidad. En el caso de las mujeres, 50 % de ellas no está de acuerdo 
con que los medios oficialistas son fidedignos, mientras que el 33 % de las 
mismas cree lo contrario.

Figura 14. “¿Los medios estatales cubanos (Granma, Juventud Rebelde,  
TV Nacional, etc.) reflejan fielmente la realidad?”

Fuente: CubaData, junio 2018.
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En términos de edades, el grupo de 45 años o más están más intensa-
mente en desacuerdo (62 %) con que los medios estatales reflejan fielmente 
la realidad de los que ocurre en la Isla. Entre el grupo de 24 años o menos, 
este desacuerdo sigue siendo mayoritario (53 %), pero es menos vehemente. 
En relación al nivel educativo, los técnicos se muestran mucho más críticos 
hacia los medios que el resto de los grupos educativos; 67 % de quienes al-
canzaron dicho nivel desaprueban la afirmación, los que tienen estudios de 
secundaria o menos son, por el contrario, los menos críticos.

Al segmentar por perfiles políticos se observa que 9 de 10 rebeldes no 
consideran que los medios oficiales reflejan la realidad. Por el contrario, la 
mitad de este grupo está muy en desacuerdo con dicha afirmación. Por su 
parte, 56 % de los Reformadores no cree que los medios estatales cubanos 
sean fidedignos. Es relevante señalar que el 40 % de los Ortodoxos no crea 
en los medios oficialistas, aunque el 52 % de los miembros de este grupo sí 
le dan credibilidad a estos medios. Entre los Alienados, el 38 % considera 
que los medios son reflejo de la realidad, aunque cabe destacar que 1 de 
cada 4 prefiere indicar que no sabe.

Figura 15. “Los medios estatales cubanos (Granma, Juventud Rebelde, TV 
Nacional, etc.) reflejan fielmente la realidad”, según perfiles políticos

Fuente: CubaData, junio 2018.

En la figura 16 se exponen los niveles de acuerdo en la población encues-
tada hacia la afirmación “Los medios estatales cubanos reflejan la diversi-
dad de opiniones presente en la sociedad cubana”. Los datos muestran que 
casi 6 de cada 10 cubanos indica estar en desacuerdo con aquella, mientras 
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que 3 de cada 10 considera que sí lo hacen, y 1 de cada 10 no sabe. Al igual 
que ocurrió con la pregunta anterior, 63 % de los hombres están en des-
acuerdo o muy en desacuerdo con que los medios cubanos reflejan la plura-
lidad de preferencias existentes en el seno de la sociedad cubana. Entre las 
mujeres, el 51 % se muestra crítica ante la afirmación, mientras que el 30 % 
de ellas sí cree que los medios estatales reflejan la diversidad de opiniones, 
casi 1 de cada 5 dice no saber.

Figura 16. “Los medios estatales cubanos reflejan la diversidad de opiniones 
presente en la sociedad cubana”

Fuente: CubaData, junio 2018.

En relación con los grupos etarios, los mayores de 45 años (68 %) son 
más críticos ante la diversidad de opiniones en los medios oficiales, mien-
tras que esta opinión es menos intensa entre los menores 24 años (51 %). En 
términos de nivel educativo, los técnicos (67 %) son quienes más desaprue-
ban dicha afirmación, mientras que los que tienen educación secundaria o 
inferior son los que menos la desaprueban (52 %).

En la figura 17 se analiza el nivel de acuerdo sobre la pluralidad de 
opiniones que reflejan los medios estatales cubanos frente a los perfiles po-
líticos encontrados. En primer lugar, se observa que los Rebeldes son quie-
nes muestran mayor nivel e intensidad de desacuerdo con la afirmación de 
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que los medios estatales reflejan la diversidad de opiniones presente en la 
sociedad cubana. La mitad de este grupo está muy en desacuerdo con esa 
opinión, mientras que 4 de cada 10 está en desacuerdo. En segundo lugar, 
entre los Reformadores, el rechazo a esta idea alcanza el 60 %, mientras que 
entre los Alienados es del 35 %, aunque 32 % de los miembros de este perfil 
está de acuerdo con la afirmación. Por su parte, el 45 % de los Ortodoxos 
cree que los medios no reflejan la pluralidad de opiniones de la Isla, mien-
tras que 48 % sí lo cree así.

Figura 17. “Los medios estatales cubanos reflejan la diversidad de opiniones 
presente en la sociedad cubana”, según perfiles políticos

Fuente: CubaData, junio 2018.

En la figura 18 se muestra el nivel de acuerdo o desacuerdo de los entre-
vistados hacia la afirmación “Cualquier cubano puede decir lo que piensa 
en cualquier lugar público, foro o medio de comunicación sin temor a re-
presalias”. Los resultados indican que el 66 % de los cubanos entrevistados 
consideran que un cubano no puede decir lo que piensa en el debate público 
sin temor a represalias, mientras que solo 25 % considera que sí se puede, y 
10 % indica que no sabe. 

Al segmentar según género, 7 de cada 10 hombres desaprueba dicha 
afirmación, mientras que el 25 % está de acuerdo. Entre las mujeres el recha-
zo alcanza 59 %, mientras que el 27 % de ellas indica su aprobación y 15 % 
contesta que no sabe. En términos de grupos etarios, la distribución de las 
respuestas sobre si se puede decir lo que se piensa sin temor a las conse-
cuencias es similar en la mayoría de los grupos. En todos los grupos, salvo 
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los menores de 24 años, más del 65 % manifiestan estar en desacuerdo. En el 
grupo de 35 a 44 años de edad es en el que el rechazo es mayor, alcanzando 
un 71 %. 

Por su parte, en el grupo de 24 años o menos la desaprobación es de 
63 %. En términos de nivel educativo, 68 % de los cubanos entrevistados 
con estudios a nivel técnico desaprueba la afirmación, seguidos de los uni-
versitarios con un 67 %; los menos críticos son quienes tienen estudios de 
secundaria o menos con 56 % de rechazo a la idea de que es posible decir lo 
que se piensa en cualquier lugar público, foro o medio de comunicación sin 
temor a represalias. 

Figura 18. “Cualquier cubano puede decir lo que piensa en cualquier lugar 
público, foro o medio de comunicación, sin temor a represalias”

Fuente: CubaData, junio 2018.

En la figura 19 se observa cómo es la posición de cada uno de los per-
files políticos respecto a la idea de que cualquier cubano puede decir lo 
que piensa sin sufrir consecuencias. Como era de esperar, los Rebeldes son 
quienes más rechazan esa afirmación, 64 % está muy en desacuerdo, mien-
tras que 23 % en desacuerdo, lo que suma un nivel de rechazo del 87 %. 
Entre los Reformadores el rechazo a esta idea no es tan intenso como entre 
los Rebeldes, estando el 76 % de los miembros de este grupo en desacuerdo 
o muy en desacuerdo. 
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Contrario a lo esperado, 54 % de los Ortodoxos también rechazan la idea 
de que cualquiera persona puede decir lo que piensa en el debate público 
sin miedo a represalias, solo 40 % de los integrantes de este grupo piensa 
lo contrario; mientras que entre los Alienados el rechazo a esta afirmación 
es del 39 %, aunque el 25 % de los miembros de este grupo prefiere indicar 
que no sabe.

Figura 19. “Cualquier cubano puede decir lo que piensa en cualquier  
lugar público, foro o medio de comunicación, sin temor a represalias”,  

según perfiles políticos

Fuente: CubaData, junio 2018.

Finalmente, en lo relativo al debate público, se les preguntó a los cuba-
nos entrevistados si estaban de acuerdo con la afirmación “Los cubanos tie-
nen suficiente acceso a internet”. En la figura 20 se muestran los resultados 
generales y por segmento a dicha afirmación. El 85 % de los entrevistados 
consideran que los cubanos no tienen suficiente acceso a internet; solo 13 % 
creen lo contrario. Más aún, casi en el 50 % de los encuestados el rechazo a 
la afirmación es muy intenso, ya que la mayoría contesta estar muy en des-
acuerdo con la idea de que existe suficiente acceso a internet.

En este caso, existe un consenso social en la sociedad cubana; en casi 
todos los segmentos analizados en este informe, más del 75 % indica estar 
en desacuerdo con la afirmación de que el acceso a la red es suficiente y, en 
todos, la opción más intensamente negativa es superior al 40 %. Al segmen-
tarlo según perfiles políticos el resultado no es diferente. En la figura 21 se 
observa cómo en todos los grupos, salvo en el de los Ortodoxos, la opción 
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muy en desacuerdo es la predominante, siendo 62 % entre los rebeldes, 52 % 
en los grupos de los Reformadores y 44 % en los Alienados. En el caso de 
los Ortodoxos, el 36 % indica estar muy en desacuerdo con que se tiene su-
ficiente acceso a internet, mientras que el 43 % dice estar en desacuerdo. En 
cualquier caso, en todos los grupos al menos del 80 % está en desacuerdo o 
muy en desacuerdo con esta afirmación.

Figura 20. “Los cubanos tienen suficiente acceso a internet”

Fuente: CubaData, junio 2018.

Figura 21. “Los cubanos tienen suficiente acceso a internet”,  
según perfiles políticos

Fuente: CubaData, junio 2018.



Capítulo 4. Caracterización sociopolítica de los cubanos:  
expectativas y evaluaciones del sistema político en los 100 días de Díaz-Canel

109

En términos de la evaluación del debate público, los datos reflejan una 
sociedad insatisfecha con las restricciones existentes hacia la libertad de 
expresión y el acceso a la información. La mayoría de los entrevistados con-
sidera que los medios de comunicación estatales no representan la realidad 
que vive la Isla, tampoco que estos den cabida a opiniones diferentes a las 
oficiales, y opina que no existe libertad para expresar las opiniones y prefe-
rencias sin temor a ser castigados por las mismas. 

Estas visiones críticas son más intensas entre quienes aspiran a un cam-
bio en el sistema político y apuntan a una liberalización de la política, pero 
también entre quienes quieren reformas más moderadas. No obstante, no 
hay que perder de vista que un grupo importante de quienes apoyan el 
sistema político actual evalúan negativamente la calidad del debate públi-
co en la Isla, lo que supone que existe un grupo importante de los propios 
partidarios de la Revolución una demanda de mayor acceso a la informa-
ción. Asimismo, se evidencia la demanda de los encuestados por un mayor 
acceso a internet; existe consenso entre los cubanos entrevistados en que el 
acceso actual a la red es insuficiente.

Figura 22. “En una escala del 1 al 7, siendo el 1 ninguna y el 7 todas,  
¿cómo puntuarías las posibilidades de Díaz-Canel de cambiar y mejorar  

las cosas en Cuba?”

Fuente: CubaData, junio 2018.

Finalmente, en la encuesta, llevada a cabo por CubaData, se indagó las 
expectativas de los encuestados sobre las posibilidades de que el nuevo 
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presidente cubano logre cambiar y mejorar las cosas en la Isla2. Los datos 
muestran una polarización importante en la población encuestada. Por 
un lado, 46 % de las respuestas se concentran entre 1 y 3, es decir, que ese  
porcentaje de personas cree que Díaz-Canel tiene pocas posibilidades de 
lograr cambios. Es importante señalar que la mitad de ese porcentaje cree 
que no tiene ninguna posibilidad. Por otro lado, el 35 % de los cubanos cree 
que el nuevo jefe de Estado tiene muchas posibilidades de mejorar las cosas 
en Cuba y el 16 % cree que tiene todas las posibilidades. En medio de estos 
dos grupos se hallan los indecisos, quienes representan el 18 % de los en-
trevistados.

Figura 23. Media de la percepción de los cubanos sobre las posibilidades  
de que Díaz-Canel pueda cambiar y mejorar las cosas en Cuba

Fuente: CubaData, junio 2018.

Al analizar estos datos mediante las categorías de los perfiles políticos 
se observan diferencias importantes en las expectativas que tienen los cu-
banos sobre la capacidad de Díaz-Canel para cambiar y mejorar las cosas 
en Cuba. Como era de esperarse, los Rebeldes son quienes tienen menores 
expectativas sobre las transformaciones que puede llevar adelante el nuevo 
jefe de Estado de Cuba, con una media de 2,3 sobre 7. A este grupo le siguen 
los Reformadores, con una diferencia de 3,27. En todo caso, ambos grupos 
están por debajo de la media teórica de 3,5.

2 La figura 22 muestra la distribución en una escala de 1 a 7, donde 1 significaría ninguna 
posibilidad; 2, muy baja posibilidad; 3, baja posibilidad; 4, posibilidades neutras/
desconocidas; 5, alta posibilidad; 6, muy alta posibilidad, y 7, todas las posibilidades.
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Por el contrario, los Ortodoxos y Alienados tienen expectativas simila-
res sobre los cambios que Díaz-Canel pueda hacer en la Isla. Ambos grupos 
presentan medias superiores a la media teórica de la escala, con puntuacio-
nes de 4,52 y 4,51 respectivamente. 

Conclusión

El objetivo de este documento ha sido analizar los datos del módulo 
sociopolítico de la encuesta realizada por CubaData en el marco de los 100 
días de gobierno de Miguel Díaz-Canel. Dicha encuesta se realizó, además, 
en el contexto del anuncio de una reforma constitucional y la celebración de 
un referéndum para la aprobación de dicha reforma. 

Como se demostró, mediante los datos del proyecto V-DEM Cuba es un 
sistema político autoritario hegemónico en el que las elecciones son ritua-
les y en el que no existe incertidumbre en el resultado, pues es imposible 
hacer oposición efectiva al gobierno del PCC. La legitimidad del sistema 
no proviene entonces de las urnas, sino de la represión, la cooptación y la 
legitimación por resultados. En este sentido, el referéndum sobre la reforma 
constitucional es una simulación electoral pues las condiciones de la com-
petencia electoral impiden que haya incertidumbre en el resultado.

Es por tal motivo que la encuesta de CubaData permite tener una pri-
mera aproximación al fenómeno de la opinión pública en la Isla. Como se 
detalló en el texto, uno de los primeros hallazgos fue el alto nivel de no res-
puestas en las peguntas de orden sociopolítico. En este sentido, una cuarta 
parte de los entrevistados prefirió no opinar sobre si era o no necesaria la 
reforma, casi 40 % de los encuestados no quiso posicionarse sobre si era 
mejor eliminar o no de la Constitución el carácter irrevocable del socialis-
mo, o si se debería permitir partidos diferentes al comunista en la Isla. Estas 
tasas de no respuestas denotan la preocupación que tiene una buena parte 
de la población cubana para emitir sus opiniones, el miedo a la represalia 
aun en encuestas autoadministradas por correo electrónico es un desafío 
para el desarrollo de los estudios de opinión pública en la Isla.

Pero más allá de los problemas metodológicos en los estudios de opi-
nión en sistemas autoritarios, la encuesta de CubaData muestra que el país 
tiene una diversidad de preferencias sociopolíticas muy interesante. Por un 
lado, se logró observar que existe un deseo de cambio en la Isla, el 50 % de 
los entrevistados busca cambios moderados o drásticos en lo que al sistema 
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político se refiere, mientras que un 34 % mantiene una posición ortodoxa 
sobre el régimen político en el país.

Otra de las aristas analizadas fue la percepción de los cubanos sobre el 
acceso a la información y el derecho al debate público. Los datos de la en-
cuesta permiten evidenciar que la mayoría de los cubanos desconfía de los 
medios oficiales, que estos no reflejan la diversidad de opiniones políticas 
existentes en la Isla, y que opinar de modo diferente supone represalias. 
Como cabría esperar, estas percepciones sobre el acceso a la información 
y al debate público son más intensas entre quienes buscan cambios en el 
sistema político cubano.

Finalmente, la encuesta mostró la poca la confianza de los entrevistados 
en los cambios promovidos por Díaz-Canel a su llegada al poder. Solo los 
más ortodoxos se inclinan a creer que los cambios serán para mejor, mien-
tras que en el resto de las personas existe escepticismo sobre la bondad de 
las reformas propuestas.




