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Introducción. 

Es conocido que la educación ha vuelto a colocarse entre los temas principales del 
debate social y político en el mundo. En varios países se están llevando a cabo reformas 
institucionales tendientes a lograr un sistema más eficiente y adecuado a las necesidades 
y demandas globales y locales; y más volcado hacia la búsqueda de acuerdos y 
consensos en relación a metas y procedimientos que comprometen a todos los sectores 
de la comunidad en torno a tareas de largo plazo. 

Hoy en día se reconoce que el modelo de expansión de la cobertura vigente en los 
últimos 50 años ha entrado en crisis, en razón del deterioro de la calidad de la oferta 
educativa y el uso poco racional de las capacidades operativas del sistema. Se resalta 
también su inadecuación en relación a las nuevas demandas del sector productivo; el 
desequilibrio de la oferta urbano-rural; la existencia de circuitos de aprendizaje de 
desigual calidad dentro del sistema público, la privatización de la educación, 
principalmente la educación superior; y la pérdida de valor de la educación como un 
medio de ascenso social. 

Los organismos internacionales como la UNESCO, regionales como la CEPAL y 
muchos gobiernos, comienzan a reconsiderar cuál es el papel que debe cumplir la 
educación para asegurar un desarrollo productivo con equidad y, en consecuencia, 
cómo asegurar a todos los sectores sociales el acceso a un estándar mínimo de calidad 
educativa. Los contenidos de la educación, las metodologías de enseñanza y evaluación, 
están siendo objeto de un análisis profundo. Los nuevos problemas de las sociedades 
contemporáneas como la degradación ambiental, el Sida, la violencia urbana y 
doméstica, la droga, la marginación de sectores sociales, la transformación del escenario 
político mundial y la necesidad de formación de una nueva ciudadanía, figuran en las 
agendas actuales de políticos y planificadores de la educación. 

Esta profunda y esperada renovación ofrece un marco de posibilidades inéditas para 
integrar a las discusiones y acciones futuras la igualdad de oportunidades para la mujer 
en y desde la educación, en tanto esta problemática constituye, sin lugar a dudas, uno de 
los ejes principales de todo proceso de modernización y democratización de nuestras 
sociedades. Por otra parte, y complementariamente, la realidad demuestra que el 
movimiento de mujeres en América Latina ha alcanzado un nivel de madurez e 
incidencia en los ámbitos institucionales, culturales y políticos que lo colocan como un 
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interlocutor insustituible de cualquier proceso de transformación de nuestras sociedades 
y, por ende, de nuestra educación. 

 La situación educativa de la mujer en América Latina 

Las últimas tres décadas se han caracterizado por una expansión de la educación formal 
en la Región, situación que presenta, sin embargo, grandes disparidades entre los 
distintos países. 

Mientras que en Argentina, Uruguay, Cuba y Costa Rica, por ejemplo, la participación 
de la población en los estudios superiores supera a la media de algunas regiones de 
Europa; en Guatemala, Bolivia y Perú los niveles de alfabetización son similares a los 
que tenían los países industrializados hace más de cien años1. 

Otro rasgo característico de nuestros sistemas educativos es el referente a las 
desigualdades entre las áreas urbanas y rurales, siendo estas últimas las que poseen 
mayores deficiencias en el servicio ofrecido. En términos generales, puede decirse que 
en América Latina existe una gran polarización en la que conviven bolsones de 
analfabetismo con sectores sociales que han incrementado significativamente su nivel 
educativo en las últimas décadas. Las consecuencias de este fenómeno en términos de 
aspiraciones y de participación social no han sido aún exploradas sistemáticamente, 
aunque es obvio que constituyen un serio problema en relación al desarrollo económico 
y a la modernización cultural, a la vez que un signo de injusticia insostenible en las 
postrimerías de este siglo. 

Es un hecho ampliamente reconocido que la expansión del sistema de educación formal 
benefició particularmente a las mujeres y, complementariamente, que el cambio más 
evidente en su condición social se expresa en su acceso masivo a la educación.  

Sin embargo, es fundamental tener en cuenta que «la mayor igualdad de oportunidades 
se produjo en los niveles altos, manteniéndose las mayores discriminaciones en los 
grupos rurales pobres y ha persistido la diferencia entre las ‘muy educadas’ y las 
analfabetas...»3. 

La Conferencia  Mundial sobre Educación Superior, celebrada en Paris en octubre de 
1998, en su Declaración Final 4 plantea que “aunque se hayan realizado progresos 
considerables en cuanto a mejorar el acceso de las mujeres a la enseñanza superior, en 
muchas partes del mundo todavía subsisten distintos obstáculos de índole 
socioeconómica, cultural y política, que impiden su pleno acceso e integración efectiva. 
Superarlos sigue revistiendo una prioridad urgente en el proceso de renovación 
encaminado a establecer un sistema de educación superior equitativo y no 
discriminatorio, fundado en el principio del mérito”.  
 
“Se requieren también más esfuerzos para eliminar todos los estereotipos fundados en el 
género en la educación superior, tener en cuenta el punto de vista del género en las 
distintas disciplinas, consolidar la participación cualitativa de las mujeres en todos los 
niveles y las disciplinas en que están insuficientemente representadas, e incrementar 
sobre todo su participación activa en la adopción de decisiones”.  
 



“Han de fomentarse además los estudios sobre el género (o estudios relativos a la mujer) 
como campo específico que tiene un papel estratégico en la transformación de la 
educación superior y de la sociedad”. 
 
“Hay que esforzarse por eliminar los obstáculos políticos y sociales que hacen que la 
mujer esté insuficientemente representada, y favorecer en particular la participación 
activa de la mujer en los niveles de la elaboración de políticas y la adopción de 
decisiones, tanto en la educación superior como en la sociedad.” 

La diversificación de los modelos de educación superior y de los métodos y los 
criterios de acceso es indispensable tanto para atender a la demanda como para brindar a 
los estudiantes las bases y la formación rigurosas necesarias para transitar por el 
siglo XXI. Los educandos han de disponer de una gama óptima de posibilidades de 
educación y la adquisición de saberes y de conocimientos prácticos ha de efectuarse 
desde el punto de vista de la educación a lo largo de toda la vida, lo cual supone que 
se puede ingresar en el sistema y salir de él fácilmente.  

Hay que tomar o fortalecer medidas encaminadas a obtener la participación de las 
mujeres en la educación superior, en particular en el plano de la adopción de 
decisiones y en todas las disciplinas en las que están insuficientemente representadas. 
Se requieren más esfuerzos para eliminar todos los estereotipos fundados en el género 
en la educación superior. Eliminar los obstáculos y mejorar el acceso de la mujer a la 
educación superior sigue siendo una prioridad urgente en el proceso de renovación de 
los sistemas e instituciones. 

 Hay que utilizar plenamente el potencial de las nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación para la renovación de la educación superior, mediante la ampliación 
y diversificación de la transmisión del saber, y poniendo los conocimientos y la 
información a disposición de un público más amplio. Ha de conseguirse el acceso 
equitativo a éstas mediante la cooperación internacional y el apoyo a los países que no 
disponen de la capacidad de adquirir dichos instrumentos. La adaptación de estas 
tecnologías a las necesidades nacionales, regionales y locales y el suministro de 
sistemas técnicos, educativos, de gestión e institucionales para mantenerlas, ha de 
constituir una prioridad. 

Situación en Cuba 

En concordancia con estos postulados en Cuba se ha venido produciendo un proceso de 
Masificación de la Cultura, como parte de una gran batalla ideológica que la Revolución 
cubana esta desarrollando, para garantizar la continuidad de las conquistas sociales, 
políticas y económicas alcanzadas, logrando una población mas culta, preparada y 
consciente para la defensa de esas conquistas. 
 
Esta gran obra tiene muchas aristas, nos referiremos en este trabajo a la que se ocupa  de 
las transformaciones que se han producido en le Educación Superior con el llamado 
proceso de Universalización de dicha educación. 

La Universalización del conocimiento significa la oportunidad de crear facilidades 
para que todos los individuos desarrollen, sin límites, una cultura general integral 
durante toda la vida, con lo que se propicia el desarrollo económico y social del 



país, el amplio disfrute personal y el empleo culto del tiempo libre.  Comprende 
todo el quehacer de la sociedad, a través de vías formales y no formales. Toda la 
educación, incluida la superior, forma parte de ese concepto   

La Universalización de la Educación Superior es un proceso continuo de 
transformaciones, iniciado con el triunfo de la Revolución en el año 1959, y dirigido a 
la ampliación de posibilidades y oportunidades de acceso a la universidad y de 
multiplicación y extensión de los conocimientos, con lo cual se contribuye a la 
formación de una cultura general integral de la población y a un incremento sostenido 
de equidad y justicia social en nuestra sociedad 

La etapa actual (del año 2000 a la fecha) esta caracterizada por el objetivo de Llevar la 
universidad a todos los municipios del país, así como a otras localidades y poblados; a 
través de la incorporación a los estudios superiores de jóvenes incorporados  a 
diferentes programas sociales. Para ello: 

 Se utiliza un modelo pedagógico diseñado específicamente para ese programa 
 Se han creado Sedes Universitarias en todos los municipios del país, así como 

en otras localidades 
 Se utilizan como profesores a tiempo parcial, los profesionales que laboran en 

el propio territorio  
 Se utilizan las instalaciones (escuelas, instituciones culturales, empresas, etc.) y 

recursos (videos, televisores, computadoras, etc.) disponibles en cada 
municipio 

 Se demanda del más estrecho vínculo con las autoridades del territorio, así 
como con sus organizaciones e instituciones 

 Creación de facultades de humanidades en 13 centros de educación superior 
 Existencia de un total de 111 nuevas ofertas de estudio (carreras-CES) en los 

centros del MES (63 en CRD y 48 en CPT)  
 Se trabaja intensamente en el perfeccionamiento de los planes de estudio, con 

un enfoque dirigido a lograr una respuesta más integral a las actuales exigencias 
de nuestro desarrollo económico y social 

 Se amplía el claustro universitario con un nuevo concepto de profesor, 
incorporando más de 60 000 profesores a tiempo parcial 

 Capacitación de los profesores de las Sedes Universitarias Municipales para 
enfrentar su trabajo docente educativo 

 Se incrementan los estudios de postgrado en diferentes modalidades, 
iniciándose la tendencia a realizarlos desde las propias Sedes Universitarias 
Municipales 

 Se consolidan los Sistemas de Acreditación de Carreras y de Maestrías 
 Se fortalece y amplía la investigación científica, con nuevos resultados de 

impacto económico y social 

La aspiración futura es materializar el pleno acceso, sin límites ni barreras de ningún 
tipo; asegurando que todo ciudadano cubano que aspire a estudiar una carrera 
universitaria pueda hacerlo, en correspondencia con sus reales posibilidades. Para ello 
se requiere una reingeniería de todo nuestro sistema de educación superior, basada en: 

 Modelos del Profesional únicos, válidos para todas las modalidades de estudio. 



 Articulación plena con el verdadero nivel de ingreso de los estudiantes, que 
propicie reducir al mínimo el fracaso académico debido a deficiencias en la 
preparación con que estos acceden a la educación superior. 

 Clima educativo que propicie el desarrollo pleno de la personalidad del 
estudiante, sus valores, capacidades y competencias. 

 Modalidades de estudio equivalentes, estrechamente vinculadas entre si, que 
propicien la movilidad de una a otra, en dependencia de las posibilidades de 
cada estudiante 

 Currículos flexibles, centrados en el estudiante, que garanticen la calidad del 
aprendizaje, la permanencia y la eficiencia del sistema en su conjunto 

 Disciplinas comunes, en sus aspectos esenciales, para todas las modalidades de 
estudio, diseñadas con criterios de alta racionalidad  

 Sistemas de evaluación cualitativos e integradores, basados en el desempeño del 
estudiante durante el proceso de formación 

 Amplia utilización de los nuevos recursos tecnológicos, con un enfoque integral, 
de modo que sean válidos para todas las modalidades de estudio 

 Estrecho vínculo del pregrado con las modalidades de educación postgraduada 
 Reglamentos docentes y modelos de acreditación que se correspondan con estas 

concepciones 
 Perfeccionar la Educación a Distancia, llevándola a todos los municipios del 

país, con un modelo de formación que asegure escenarios de aprendizaje y base 
material acordes con esta modalidad de estudio 

 Desarrollo de un sistema de medios de enseñanza de amplio espectro y a la vez 
racional, igualmente válido en todas las modalidades de estudio 

 Un espectro de carreras en los municipios que incluya, con un enfoque de alta 
racionalidad, la presencia de todos los grupos de carreras de alta demanda 

 Asegurar, desde los diferentes modelos de formación, la permanencia y el 
egreso de todos los estudiantes universitarios, eliminando definitivamente las 
bajas académicas, la falta de motivación y el desaliento 

Este paradigma en la formación a que Cuba país aspira se sustenta en  los siguientes  
parámetros: 

• Infraestructura: Las Sedes Centrales, las Sedes Universitarias Municipales, 
las  restantes sedes Universitarias, las Unidades Docentes y entidades   
laborales y en general toda la que existe en el país. 

• Base material: La de las universidades, la del resto del sistema educativo y 
la de los OACE, organizaciones e instituciones. 

• Matrícula: Todo el que con nivel medio superior vencido desee realizar 
estudios  superiores, sin límites ni barreras de ningún tipo. 

• Claustro: Los profesores a tiempo completo y a tiempo parcial; los alumnos 
ayudantes y en general todos los profesionales y estudiantes universitarios. 

• Bibliotecas: Todas las que existen en el país y, en particular, las que 
conforman la red de bibliotecas municipales. 

 

 

 



 

En el caso de la Universidad de La Habana se han creado 15 Sedes Universitarias 
Muncipales (SUM), una en cada municipio de la provincia, de modo que la estructura 
actual de la UH es la siguiente: 

                 

            TABLA 1   La Universidad de La Habana en cifras 

   
           FACULTADES   15 

Centros de Estudio e Investigación 21 
Sedes Municipales 15 
Escuelas de Trabajo Social 2 
Carreras 31 
Carreras en SUM 10 
Docentes e Investigadores 1335 
Doctores  668 
Doctores 2do.nivel 12 
Doctores y Master 1200 
Estudiantes en Maestría y Doctorado 4319 
Programas de Maestría 66 
Programas de Doctorado 20 

            

 

 

 

 

 

 

Analicemos entonces el papel que desempeñan las mujeres en este nuevo paradigma 
de la Educación Superior Cubana. 

 

MATRICULA Y GRADUACIONES. 

El comportamiento de la matrícula por ramas de la ciencia y tipo de curso a partir 
del curso 1999-2000 al 2005-2006,  indica que se ha mantenido la presencia 
mayoritaria de la mujer en la educación superior, excepto en las carreras de 
Tecnología y Ciencias Agropecuarias. Han ocurrido ligeros incrementos en algunos 
tipos de curso, como es el caso de las carreras de Tecnología en que hubo un 
incremento de 25.8 a 36 % 

 

 

 

 



 

 

 

TABLA 2 

MATRICULA POR RAMAS DE LA CIENCIA Y TIPO DE CURSO DE LA EDUCACION 
SUPERIOR. 

 

CURSO 1999-2000 
                 TOTAL DIURNO VESP.-NOCT POR ENCUENTROS ENS. DISTANCIA 
            
Ramas de la Ciencia TOTAL MUJERES TOTAL MUJERES TOTAL MUJERES TOTAL MUJERES TOTAL MUJERES
   

 
       

 T O T A L  106787 66790 
 

73610 45121 
(61.3%) 

197 93 
(47.2%) 

32980 21576 
(65.4%) 

---- --- 

          --- --- 

Tecnología  13474 3477 9573 2310 0 0 3901 1167 --- --- 

Cienc.Nat.y Mat.  4019 2104 3864 2022 14 2 141 80 --- --- 

Cienc.Agropecuarias 4984 2016 3708 1563 0 0 1276 453 --- --- 

Economía  9505 6288 5233 3395 0 0 4272 2893 --- --- 

Cienc.Soc. y Human. 6084 4301 5882 4136 102 83 100 82 --- --- 

Pedagogía  36359 28031 22613 16404 0 0 13746 11627 --- --- 

Cienc.Médicas  23457 17515 19684 14150 0 0 3773 3365 --- --- 

Cultura Física  8000 2584 2564 859 0 0 5436 1725 --- --- 

Arte  905 474 489 282 81 8 335 184 --- --- 

Facultad Preparatoria --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

 

62,5 % 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TABLA 3  

MATRICULA POR RAMAS DE LA CIENCIA Y TIPO DE CURSO DE LA EDUCACION 
SUPERIOR. 

 

CURSO 2005-2006 
                 TOTAL DIURNO VESP.-NOCT POR ENCUENTROS ENS. DISTANCIA 
            
Ramas de la Ciencia Total Mujeres  Total Mujeres Total Mujeres Total Mujeres Total Mujeres
   

 
       

 T O T A L  487539 313633 138305 81212 
(58.7%) 

107 92 
(86%) 

143703 107510 
(74.8%) 

40063 25202 
(62.9%) 

           

Tecnología  34117 12291 23858 8411 0 0 5825 2130 149 54

Cienc.Nat.y 
Mat. 

 3838 1801 3665 1743 0 0 125 51 0 0

Cienc.Agropecuarias 7487 2327 2676 932 0 0 1730 555 0 0

Economía  50897 33198 7712 5223 0 0 6626 4966 17004 11703

Cienc.Soc. y Human. 112720 76347 9745 7452 107 92 962 708 22910 13445

Pedagogía  113244 80710 51156 35579 0 0 62088 45131 0 0

Cienc.Médicas  117574 92091 28763 18129 0 0 60522 52299 0 0

Cultura Física  45668 13774 9480 3012 0 0 5081 1307 0 0

Arte  1417 719 673 356 0 0 744 363 0 0

Facultad Preparatoria 577 375 577 375 0 0 0 0 0 0

 

64,3 %

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
En este curso se incrementó significativamente la matrícula en la modalidad de 
Continuidad de Estudios (Universalización), como se aprecia en la siguiente tabla. 
Igualmente en esta modalidad en el país las mujeres continúan representando la 
mayoría, excepto en las carreras de Tecnología y Ciencias de la Computación, tal y 
como se observó en las otras modalidades de matrícula. 
 
 
                       TABLA 4  Matrícula en Universalización curso 2005-2006 
 

  Continuidad de 
Estudios 

 

     
Ramas de la 
Ciencia 

TOTAL MUJERES % 

 T O T A L  165361 99617 60.2 
   
Tecnología  4285 1696 39.6 
Cienc.Nat.y 
Mat. 

 48 7 14.6 

Cienc.Agropecuarias 3081 840 27.3 
Economía  19555 11306 57.8 
Cienc.Soc. y Human. 78996 54650 69.2 
Cienc.Médicas  28289 21663 76.6 
Cultura Física  31107 9455 30.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

El comportamiento de la matrícula en las Sedes Universitarias Municipales de la 
Universidad de La Habana, se presenta en la tabla siguiente: 

                    TABLA 5  Matrícula en SUM de la Universidad de La Habana 

CARRERAS EN 
SUM 

MATRÍCULA 
TOTAL 

MUJERES % 

Derecho 2821 1563 55.4 
Psicología 2831 2013 71.1 
Comunic. Social 3645 2486 78.1 
Est. Socioculturales 573 372 64.9 
Sociología 298 201 67.4 
Historia 147 60 40.8 
BCI 559 395 70.7 
Ing. Informática 1659 801 48.3 
C. Computación 48 7 14.6 
Contab. y Finanzas 1916 1216 63.5 
TOTAL 14497 9114 62.9 



Se observa el mismo comportamiento que en las sedes del resto del país, con un elevado 
componente femenino en las carreras de Comunicación Social, Bibliotecología y 
Ciencias de la Información y Psicología 

Haciendo un resumen de la matricula en los últimos 10 años de la Educación Superior 
Cubana, se aprecia esta presencia mayoritaria de la mujer en las carreras universitarias 

       TABLA 6  Matrícula en Educación Superior en Cuba en los 10 últimos años 

MATRICULA 
CURSOS TOTAL MUJERES % 

1995-96 134258 78554 58,5
1996-97 125730 74582 59,3
1997-98 120284 71576 59,5
1998-99 116272 70183 60,4
1999-00 118945 72686 61,1
2000-01 129125 77695 60,2
2001-02 144972 89583 61,8
2002-03 193213 172537 89,3
2003-04 273588 148622 54,3
2004-05 362145 227786 62,9
2005-06 487539 313633 64,3

Graduados Mujeres % 
27741 15604 56
23703 13270 56
19413 11273 58
16967 10768 63
16769 11067 66
17136 10729 63
18093 11699 65
18414 11699 64
19964 12670 63
23891 15128 63

--- --- ----
  

Se observa además que representan el mayor % de los graduados en cada curso escolar 
en los últimos 10 años. 

Esta situación es un reflejo del lugar que ocupa la mujer en la sociedad cubana actual, 
pues la época que se está evaluando es altamente compleja ya que incluye los años mas 
difíciles de la etapa revolucionaria, por la crisis económica ocurrida luego del derrumbe 
del campo socialista. Sin embargo, a pesar de que aún la mujer lleva el peso de las 
tareas del hogar, las cuales adquirieron una complejidad particular en estos años 
difíciles, y de la atención a los hijos, su presencia activa en la educación superior no se 
ha visto disminuida. 

PERSONAL DOCENTE 

En la tabla siguiente se refleja  la composición femenina el claustro universitario en el 
país, donde a diferencia de la matrícula de estudiantes, las mujeres no rebasan el 50% 
del total. Sin embargo con el proceso de Universalización y el incremento sustancial de 
los profesores a tiempo parcial que imparten docencia en las Sedes Universitarias 
Municipales, el % de mujeres se ha incrementado sobre todo en los últimos cursos. A 
esta docencia en las sedes se han incorporado muchas mujeres jubiladas, ya que la 
cercanía al hogar les permite realizar esta tarea sin grandes esfuerzos de transportación 
y compartir su tiempo con otras funciones. Su autoestima se ha elevado por el hecho de 
sentirse útiles en una tarea de alto reconocimiento social. 

              



           TABLA 7 Composición femenina del claustro universitario en Cuba. 

            
Tiempo 

Completo

       
     Tiempo  
      Parcial 

 

 Total Mujeres % Total Mujeres % 
       
1999-2000 21318 10285 48,2 2387 1009 42,3 
2000-2001 20753 10120 48,8 1934 886 45,8 
2001-2002 22046 10347 46,9 2153 1101 51,1 
2002-2003 23657 11388 48,1 18299 4943 27,0 
2003-2004 26414 12832 48,6 47439 20714 43,7 
2004-2005 27986 14407 51,5 63101 39176 62,1 
2005-2006 32026 13015 40,6 83490 49724 59,6 

 

En el caso particular de la Universidad de La Habana, los indicadores del curso 2005-
2006 reflejan un comportamiento similar, existiendo un 43.7% de mujeres en el 
personal docente y no docente que  trabaja en las Sedes, los que en su gran mayoría son 
profesores a tiempo parcial. Este indicador está por debajo del nacional (59.6%) para 
este tipo de profesor. Con respecto a los profesores a tiempo completo, la UH tiene 
actualmente un 55.8%  de mujeres. 

DIRECTIVOS 

El total general de los cuadros de dirección del Ministerio de Educación Superior es de 
1 550, cifra superior al 2004 en 139, debido al completamiento de la estructura para 
continuar dando respuesta a la Universalización y las Escuelas Formadoras de 
Trabajadores Sociales en los municipios.  
La composición femenina de estos cuadros de dirección está por debajo del nivel de 
incorporación que se ha observado en  matrícula y en el personal docente, y  se refleja 
en la tabla siguiente: 
 
 
        TABLA 8  Composición femenina de directivos en la Educación Superior 
 

Año 
2005 

Año 
2004 

Año 
2003 

Año 
2002 

 
Cargo 

% % % % 
Rectores, 
Vicerrectores, 
Decanos y Secretarios 
Generales 

36 34 30 30 

Vicedecanos, Jefes de 
Departamento, Directores 
de SUM 

41 44 42 41 

Directores de UCT 47 42 39 38 
Sist. Empresarial 16 17 9 13 
TOTAL  40,1 41 40 38 



 

Se ha continuado insistiendo en la política orientada a mejorar la composición de 
mujeres ocupando cargos de dirección, manteniéndose por encima del 40% en los 
últimos tres años. Sin embargo, no se logra avanzar en este año. Se mantiene la cifra de 
cinco Rectoras, que representan el 29,4 % del total de cargos de rectores. 

 
TABLA 9 Composición femenina de los cuadros en los diferentes Centros de      
                  Educación Superior del país. 
 
 

 

CENTROS 

MUJERES 
Cuadros de Dirección 

 Año 2005 Año 2004 Año 2003 Año 2002 
 % % % % 
UPR 61 44 45  45 
UNAH 38 36 37  38 
CUIJ 42 37 25 - 
UH 54 53 57  58 
ISPJAE 45 38 41  38 
UMCC 53 43 48 42 
UCF 51 44 39  39 
UCLV 25 26 29  30 
CUSS 53 44 55  47 
UNICA 39 39 38 48 
UC 35 39 39 39 
CULT 51 50 48 54 
UHOLM 32 30 38 36 
ISMMM 37 27 35 33 
UDG 27 30 31 33 
UO 45 50 50 44 
CUG 47 57 40 41 

 

Los centros con mayor por ciento de mujeres en cargos de dirección en el curso actual 
son: Universidad de Pinar del Río (UPR) con 61%, Universidad de La Habana (UH) 
con 54%, Universidad de Matanzas Camilo Cienfuegos (UMCC) y  Centro 
Universitario de Sancti Spiritus (CUSS) con 53%,  Centro Universitario de Las Tunas 
(CULT) y  Universidad de Cienfuegos (UCF) con 51%. En el caso de la UH este 
comportamiento se corresponde con el % de mujeres que conforman el personal docente 
a tiempo completo. 

 

 

 

 



Existen en la Universidad de La Habana 86 mujeres en cargos de dirección 
distribuidas de la forma siguiente: 

 

TABLA 10 Composición femenina de directivos en la Universidad de La Habana 
Vicerrectoras y 
Secretaria 
General 

Decanas y 
Directoras 
de SUM y 
EFTS 

Directoras de 
Centros de 
Estudio o 
Investigación 

Vicedecanas o 
Subdirectoras 

Jefes de 
Departamento 

Directoras de 
Áreas 
Centrales 

3 8 9 32 30 4 

 

CONCLUSIONES 

Los resultados hasta aquí mostrados reflejan que la educación y la participación laboral, 
han sido unas de las dimensiones más relevantes de las transformaciones ocurridas en la 
sociedad cubana en relación con las mujeres y las relaciones de género. 

Por otra parte un elemento clave de todas las transformaciones ha sido y es la existencia 
de un amplio movimiento social, participativo y protagonista mismo del desarrollo. 

Sin embargo, a pesar de todo lo que Cuba ha logrado en cuanto al protagonismo e 
inserción de las mujeres en la vida social y económica del país, aun existen obstáculos 
para el acceso de la mujer a responsabilidades de dirección, como se ha visto en el caso 
de la Educación Superior. Los dos principales obstáculos hallados son el resultado de la 
sistematización de los resultados de 14 investigaciones realizadas en el país en un 
periodo de 24 años y son los siguientes: 

1. Sobrecarga en las tareas domésticas y en la responsabilidad con los hijos y otros 
familiares. La difícil situación económica que Cuba enfrenta desde la década del 
90 ha agudizado esta situación. 

2. Existencia aun de prejuicios, actitudes y conductas discriminatorias hacia la 
mujer que implican una subvaloración de sus posibilidades para la dirección. Por 
ejemplo: preferencia por el hombre para determinados puestos por su 
constitución física, considerar que la mujer no tiene suficiente poder de gestión o 
movilidad para dirigir, y  temores relacionados con que la mujer no pueda hacer 
compatibles las funciones de dirección con la maternidad, las tareas domésticas 
y la atención en general a la familia. 

La Federación de Mujeres Cubanas (FMC), como parte de este movimiento social y 
además como Mecanismo Nacional para el Adelanto de la Mujer en Cuba, ha sido la 
encargada, a lo largo de todos estos años, de impulsar la atención al tema de la mujer en 
planes conjuntos con Ministerios y Organizaciones, en la labor que se realiza con los 
medios de difusión masiva, en nuestra legislación, en el trabajo comunitario que la 
Organización impulsa con la población y en especial con las mujeres y la familia. 

Todo este movimiento social y sus avances, se ha ido sustentando en estudios  e 
investigaciones científicas realizadas por la red de Centros de Estudios de la Mujer y las 
Cátedras de la Mujer que se han creado en Universidades y otras Instituciones de 



Educación Superior en el país. Actualmente tienen una importante y creciente  presencia 
en el debate en torno al acceso de la mujer a la toma de decisiones y a responsabilidades 
de dirección. 

Ello ha contribuido a trascender el enfoque tradicional centrado principalmente en la 
evaluación cuantitativa de la presencia de mujeres en procesos y en posiciones visibles 
o de alto nivel y a tener otros abordajes del tema, entre los que se destacan: 

• El análisis del proceso de llegar al ejercicio del poder; esto abarca el examen de 
los criterios y mecanismos de selección y promoción de las dirigentes, los 
obstáculos que enfrentan las mujeres para llegar a la toma de decisiones en las 
diferentes esferas, los análisis acerca de su presencia en las listas de reserva, 
entre otros. 

• Los estudios de liderazgo, los cuales incluyen diversos aspectos tales como: las 
condiciones que se exigen a las mujeres para ocupar posiciones de poder, los 
modelos de liderazgo, la capacitación que requieren para el ejercicio del 
liderazgo. 

• El examen del rol de liderazgo de la mujeres: su influencia en la condición  de 
otras mujeres, si consideran o no los intereses de las mujeres en el ejercicio del 
poder, los costos y las ventajas de las mujeres en puestos de toma de decisiones. 
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