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RESUMEN 

La presente investigación aborda, desde una perspectiva sociológica, las características de las 

familias cuentapropistas en el contexto del Consejo Popular Centro del municipio de Santa 

Clara. Al respecto se confirma que, a pesar de coincidir algunas con las tendencias a nivel 

nacional, también se distinguen otras características a partir de la actividad cuentapropista que 

desarrollan y del contexto socioeconómico inmediato.  

A su vez, se corroboraron contradicciones asociadas a la asunción de roles estereotipados de 

género, la aún distinguible línea divisoria entre el mundo público y el privado, la poca capacidad 

para identificar proyectos familiares y/o individuales, la incorporación de nuevos conflictos 

relacionados con la actividad cuentapropista que desarrollan.  

Esta investigación se sustenta en el reconocimiento de la complejidad y diversidad familiar en la 

sociedad cubana actual, a partir del acercamiento a las familias cuentapropistas. Los principales 

indicadores tenidos en cuenta estuvieron relacionados con: modelos de familia, tipos de familia, 

parentesco, matrimonio, residencia común, roles de género y unidad doméstica. 

Las técnicas utilizadas fueron el análisis bibliográfico, análisis de documentos, cuestionario, 

entrevistas semiestructuradas y la observación participante. La muestra de familias 

cuentapropistas estudiadas se compone por 13 hostales y 8 paladares. Se utilizó una 

metodología mixta de investigación, realizándose un análisis  que combina  la metodología 

cualitativa en primera instancia, con un análisis cuantitativo de alguno de los datos.  
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INTRODUCCIÓN 
 

La familia continúa siendo un importante objeto de análisis para distintas ciencias, pues su papel 

en los procesos de reproducción social es todavía insustituible. Es un instituto socializador único 

por su especificidad de ser al mismo tiempo, institución y grupo social primario, que cumple 

importantes funciones para el desarrollo de la sociedad y de las personas que la integran. Al 

formar parte de la Sociedad Civil, de su efectividad depende en gran medida la adecuada 

relación Sociedad Civil-Estado, por lo que precisa de una atención y tratamiento especial. Y es 

que, la familia encierra en miniatura todos los antagonismos que se desarrollan en la sociedad y 

en su Estado.  

Como estructura social surgió diferenciándose por la división sexual del trabajo, pautando 

relaciones entre sus miembros las cuales han dejado su impronta en las disímiles culturas, 

civilizaciones, clases sociales, razas, regiones, continentes, zonas rurales y urbanas de 

diferentes maneras. 

Es con el advenimiento de la modernidad, que las discusiones sobre la familia y las relaciones 

que debían prevalecer hacia su interior y en la sociedad constituyen objeto de interés a partir de 

la Sociología clásica. En este contexto, el desarrollo y afianzamiento de los mecanismos cada 

vez más sutiles que emplea el sistema capitalista (producción de plusvalía, la dictadura política 

de la burguesía como clase en el poder y la enajenación en el orden cultural-espiritual) se hace 

sentir también en la institución familiar (la pobreza, la sumisión política y la falta de 

emancipación). El resultado del accionar capitalista favorecía que las familias reprodujeran 

fragmentación y exclusión social, lo que permitía, a su vez, el cumplimiento de los objetivos del 

sistema. 

La concepción de un modo de producción diferente es piedra angular del giro que se le concedió 

a la concepción sobre las familias, a partir de la proposición revolucionaria que se levantó sobre 

la vida familiar, concibiéndose un proyecto renovador y revolucionario que debe construirse 

sobre la base de la igualdad, la participación  y la emancipación. Las contribuciones que ofrecen 

los clásicos del Marxismo en este sentido son fundamentales.  
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 En el caso de Cuba, las transformaciones macro sociales que realizó la nación luego del triunfo 

de la Revolución a partir de 1959 produjeron modificaciones importantes en la situación social 

de las familias que han favorecido su desarrollo integral.  

Lo anterior está muy relacionado con que: a cada tipo de formación socioeconómica le 

corresponde una cierta estructura de relaciones familiares, un grado de desarrollo de la familia. 

De aquí se deriva el carácter histórico de la familia y la necesidad de asociarla a las 

contradicciones macrosociales dadas y al tipo de sistema social que impere en la sociedad 

(Díaz, s.a). En este sentido, la transición extraordinaria al Socialismo presente en Cuba expresa 

un sistema heterogéneo de relaciones de propiedad sobre los medios de producción que 

repercute en un aumento de la heterogeneidad y complejidad familiar, lo cual también 

complejiza su estudio.  

Al respecto, el debate académico en Cuba ha aportado hasta el presente reflexiones sobre cómo se 

ha abordado el tema de las características de las familias en los diferentes momentos del período 

revolucionario y la existencia hoy de toda una heterogeneidad y diversidad que ofrece un panorama 

complejo de la realidad familiar. 

El Trabajo por Cuenta Propia (TCP), que empieza a jugar un papel importante durante la crisis 

socioeconómica de los años 90 del siglo XX en Cuba, contribuye a la consolidación de esas 

nuevas formas de propiedad, sistemas de producción y relaciones sociales. Gracias a estas 

condiciones, aparece el fenómeno de la familia como unidad productiva no necesariamente 

vinculado a los campesinos individuales (Díaz, s.a). El interés renovado por la familia durante los 

últimos años está asociado a los efectos de esta crisis, pues con ella debió asumir un papel más 

protagónico, y desempeñar roles y funciones que antes estaban a cargo del Estado.  

Este papel protagónico de la familia se logra percibir en la actualidad, cuando se desarrolla un 

proceso de actualización de las reformas que tuvieron lugar en la década de los ’90. Ante una 

crisis económico-financiera a nivel mundial que ha impactado a Cuba, el TCP ha tomado auge, 

esta vez con un mayor respaldo del Estado desde la política y lo jurídico, algo que se evidenció 

con el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC) celebrado en el año 2011, en que se 

trazaron una serie de Lineamientos para mejorar el modelo económico y sociopolítico.  
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En tiempos de crisis económicas acentuadas, y ante la incapacidad de continuar siendo el 

empleador absoluto, el Estado cubano ha recurrido al reconocimiento del TCP como una 

alternativa de empleo viable y necesario.  

Frente a este escenario de cambios macro sociales, en la institución y grupo familiar se 

comenzaron a desarrollar iniciativas o estrategias familiares en la producción de bienes y 

servicios. A su vez, la realidad familiar se modificó en otras variables como: reducción de la 

fecundidad; tendencia sostenida y creciente de la emigración; y las variadas dificultades 

existentes en el funcionamiento familiar, entre otras (Chávez, 2010).  

El estudio del cuentapropismo en Cuba, su impacto en la familia y en la sociedad, permaneció 

por años soslayado en las investigaciones sociales. El acercamiento a este sector, se realizó de 

manera inicial, con fuertes estereotipos heredados desde el imaginario social, que lo 

distanciaban como componente orgánico del aparato económico,  para verlo erróneamente de 

modo disonante al tipo de relaciones socioeconómicas que prevalece en el sistema socialista.  

“Dicho fenómeno ha sido poco estudiado, lo novedoso y reciente que resulta su inserción en 

nuestra sociedad, es causa de ello, por ello no se conocen las características de su impacto en la 

estructura, funcionamiento y dinámica familiar cubana.” (Torres, 1997: 2) 

Es pertinente un acercamiento a las familias que desempeñan una actividad cuentapropista, 

cuyos resultados no solo benefician o afectan al contexto familiar sino también a la sociedad en 

la que está inserta. La aproximación a este tipo de familias resulta novedoso para las Ciencias 

Sociales, por encontrarse el mundo público y privado diluidos en un mismo espacio, entre otras 

razones (Salit, 2013). Algunas investigaciones aluden a la necesidad de tratar el funcionamiento 

de este tipo de familias pues se deben incluir nuevos elementos que anteriormente no se 

consideraban (CIPS, 1994). Sin dudas, a este tipo de familias deben dirigirse políticas sociales 

(Arés, s.a) a cuya especificidad puede contribuir la presente investigación. 

En la literatura científica consultada se hace referencia al fenómeno de familia cuentapropista a 

partir de las siguientes concepciones: familia como unidad productiva (en este sentido, algunas 

investigaciones se han acercado pero solo en el ámbito rural), la pequeña empresa familiar, la 

pequeña producción mercantil (en este sentido ha sido abordada pero desde una perspectiva 
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esencialmente economicista). A estos conceptos teórico-prácticos se le asocian otros: la función 

económica de la familia y la economía familiar, los cuales también han sido insuficientemente 

tratados desde el punto de vista sociológico. Asimismo, el estudio de la familia cuentapropista ha 

quedado soslayado del marco de estudios familiares. En los estudios de Familia y la 

organización laboral se muestran también escasos resultados con relación a este tipo de 

familias (Salit, 2013).  

En este sentido, la presente investigación tiene la particularidad de que se adentró en las 

características más sobresalientes de las familias cuentapropistas en el contexto de la  

Circunscripción 2  del Consejo Popular Centro, del municipio de Santa Clara. En aras de aprehender 

la compleja realidad familiar en algunas de sus manifestaciones, la presente investigación se 

propuso dar solución teórico-práctica al siguiente problema científico: ¿Cuáles son las 

características de las familias cuentapropistas en el contexto del Consejo Popular Centro del 

municipio de Santa Clara? Para ello se propuso el siguiente objetivo general: Caracterizar las 

familias cuentapropistas en el contexto del Consejo Popular Centro del municipio de Santa 

Clara. 

La metodología se fundamentó en la concepción dialéctico materialista de investigación del 

pensamiento, que atiende a la necesaria síntesis entre lo histórico y lo lógico como principio de 

desarrollo teórico de la investigación, así como a la comprensión dialéctico materialista del 

pensamiento, que exige develar las determinaciones de la realidad en su contradictoriedad y 

desarrollo histórico. El estudio  procuró no solo contener el análisis de las fuentes a la obra 

exclusiva de los autores o a las valoraciones sobre la misma, sino a esclarecer también las 

circunstancias históricas y clasistas que le sirven de referente para descubrir los nexos 

esenciales que la determinan.  

El principio de la unidad de lo histórico y lo lógico se realizó en el transcurso de la investigación, 

así como en la exposición de sus resultados no de manera formal, sino en función de establecer 

las relaciones esenciales que determinan las formas históricas del pensamiento sobre la familia. 

En este sentido, el valor y el aporte teórico fundamental de la presente Tesis se halla en la 

reflexión que realizada sobre las características de las familias cuentapropistas en el marco de 

un Consejo Popular, en este caso el denominado Centro, lo que posibilita un acercamiento a la 
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estructura sociofamiliar de la localidad y una asertividad en la políticas sociales que impliquen a 

estas familias. Desde el punto de vista práctico, se ofrecieron recomendaciones para la 

ampliación y perfeccionamiento de este tema en Cuba, desde una mirada sociológica. 

La novedad científica consiste esencialmente en el tratamiento del objeto desde el prisma de la 

Sociología, contribuyendo al desarrollo de la disciplina de Sociología de Familia. Otra de las 

novedades que presenta la Tesis es que dialoga con la teoría en el análisis realizado al contexto 

cubano y demuestra la validez y dinamismo del método asumido. Esta investigación constituye 

un valioso pilar teórico para la sociedad y la familia en particular, a través de la misma se 

profundizará en las  características de las familias cuentapropistas en el contexto de un Consejo 

Popular. De igual forma, constituyen novedad, la contribución práctica en la construcción de 

recomendaciones desde una mirada sociológica. 

El trabajo de diploma se estructuró por dos capítulos. El primer capítulo, denominado: 

Presupuestos teóricos desde la Sociología en torno a la familia, que responde a los dos 

primeros objetivos de la Tesis, consta de tres epígrafes y parte de una reflexión sobre las 

principales tradiciones teóricas consolidadas en los estudios sociológicos sobre la familia. De 

igual manera, se abordan los aspectos relacionados con las principales características de las 

familias cubanas y se realiza un análisis de la inserción de las familias cubanas en la actividad 

cuentapropista. El segundo capítulo se encuentra relacionado con la Metodología Aplicada 

donde se aborda el tercer objetivo, incorporándose en la misma la concepción metodológica de la 

tesis y los principales resultados de la investigación realizada. 

De gran utilidad para la investigación fue el análisis bibliográfico realizado que incluye fuentes de 

autores clásicos y contemporáneos de la Sociología y sobre los estudios de familia en Cuba y de 

su inserción en la actividad cuentapropista. Se utilizaron otras técnicas para la recogida de la 

información, las cuales son: el análisis bibliográfico, análisis de documentos, el cuestionario, la 

observación participante y  entrevistas semiestructuradas. 

 Finalmente  aparecen  conclusiones,  recomendaciones  y  anexos  derivados  del estudio. 
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CAPÍTULO I 

PRESUPUESTOS TEÓRICOS DESDE LA SOCIOLOGÍA EN TORNO A LA FAMILIA 

Epígrafe 1.1: Análisis sociológico de la familia 

Las diferentes teorías sobre la familia desarrolladas desde la segunda mitad del siglo XIX hasta 

principios del XX, pueden agruparse en los siguientes modelos teóricos: Positivista (Frédérick Le 

Play y Émile Durkheim), Formalista-interpretativo (Ferdinand Tönnies; Marx Weber y Ernest 

Burgess), Estructural-funcionalista (Talcott Parsons) y Marxista (Carlos Marx y Federico Engels) 

(Fleitas, 2003). Los teóricos de la familia mencionados, si bien no son los únicos que se incluyen 

en cada modelo, sí son los que resultan relevantes para la presente investigación. 

Lo esencial en todos es que buscaban las causas del progreso, funcionamiento y organización 

de la familia dentro o fuera de sus dominios. Los sociólogos del  siglo XIX las buscaban fuera, 

realizando estudios macrosociales al considerar a la familia como institución. Por su parte, los 

sociólogos del  siglo XX buscaban las causas dentro de la familia considerándola como grupo, 

de ahí que sus estudios fueran microsociales.  

No obstante, desde una u otra postura, solo lograron una comprensión estática de la familia. 

Primó una visión androcentrista evidenciándose en sus análisis de la división social del trabajo 

de acuerdo al sexo, donde las mujeres ocupaban el lugar menos privilegiado (Díaz, 2001). Solo 

el marxismo se dirigió hacia la construcción de una sociedad (incluyendo a las familias) 

equitativa, emancipadora y revolucionaria. 

Todavía hoy la familia y la sociedad en general se lastran por algunos legados de estos teóricos: 

el patriarcalismo, el orden y consenso para justificar el sistema social imperante solapando 

males como la explotación, la exclusión, el subdesarrollo, la marginación, la inequidad.  

Con Frédérick Le Play (1806-1882) y sus escritos Campesinos y Pescadores del norte de 

España: tres monografías de familias trabajadoras a mediados del siglo XIX, aparecen los 

estudios científicos sobre familia en la Sociología (Fleitas, 2003). En sus estudios destacó tres 

tipos de familias: 
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1. Familia patriarcal: el individuo está supeditado por entero a la comunidad, la familia 

interviene como unidad única e indivisible, cuando el padre conserva a su lado a los hijos 

casados y administra solo los bienes de la familia, los cuales siguen indivisibles y a su 

muerte pasan al hijo mayor. 

2. Familia inestable: cuando faltan medios suficientes para dejar a los descendientes. La 

existencia separada de padres e hijos. Es la familia en la que cada niño a la edad de 

establecerse abandona el hogar y funda una familia distinta. 

3. Familia troncal: cuando todo el patrimonio de la familia pasa al heredero, elegido por el 

padre, otros hijos emigran teniendo la posibilidad de volver al hogar paterno si fracasan.  

Esta última era una modalidad de la dominación masculina, con la cual mostró mayores 

simpatías (Gulviller, 1956). 

Émile Durkheim (1858-1917) es quien logra ser considerado el fundador de la Sociología de la 

Familia al establecerla formalmente como disciplina académica. Basado en la idea de que todo 

hecho social tiene una causa igualmente social, planteaba que la familia era una institución 

social producida por causas sociales. En su obra La división social de trabajo (1893) expresa 

que esta ley indica el grado en que las tareas se han especializado teniendo enormes 

implicaciones para la estructura de la sociedad (se complejiza) y de la familia (Durkheim, 1995). 

Llega a la conclusión de que la evolución estructural de la familia no discurre de manera igual a 

la sociedad, pues la sociedad marcha hacia una expansión de sus estructuras y la familia hacia 

una contracción estructural: de la familia extensa a la familia nuclear (Durkheim, 1965).  

En la obra de Ferdinand Tönnies Comunidad y sociedad (1887), es donde la interpretación de la 

familia como grupo tiene una raíz sociológica. (Tönnies, 1947) explicó todas las relaciones 

humanas y conductas en dos formas sociales dicotómicas, que a la vez son dos tipos ideales: la 

Comunidad (familia, vecindario, grupo de amigos; expresa consenso) y la Sociedad. De esta 

forma, no explicó la relación interdependiente familia-sociedad (Fleitas, 2003).  

Max Weber aplica el binomio töennesiano comunidad/sociedad a su investigación histórico-

comparativa. Identifica diferentes tipos de comunidad ubicando a la familia en la comunidad 

doméstica – para cuya conformación era necesario el matrimonio- y dentro de ella establece 

relaciones de comercio sexual, de producción. Concibe a la familia como una institución social 
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que tiene una organización conformada por diferentes miembros, que se diferencian por su 

fisiología y por su posición económica. Resume que en la familia es donde se desarrollan las 

relaciones de dominación tradicionales y más específicamente de dominación patriarcal 

(Álvarez, 1994). 

Mientras que los autores mencionados y sus respectivas escuelas priorizaban el sentido grupal y 

cerrado de la familia en cuanto a su independencia con respecto a la sociedad, en la sociología 

norteamericana se logra una cierta integración. En La Escuela de Chicago, sustentada en el 

interaccionismo simbólico, se le da supremacía al sentido social en tanto interacción a través de 

los símbolos y considerando que las pautas de acción e interacción constituyen a la sociedad. 

Le dan un papel importante al lenguaje como forma de comunicación y a la socialización, 

mediante la cual se forma la identidad (Chávez, 2010). 

Ernest Burgess fue una de las figuras de especial relevancia en esta perspectiva interaccionista. 

Se apoya en la teoría de los tipos ideales de Weber para tratar el paso de la visión institucional 

de la familia a la visión grupal: la familia institucional y la grupal son – según Burgess – dos tipos 

ideales opuestos que representan dos realidades extremas: la sociedad tradicional y la moderna 

(Pastor, 1988). Aunque no llegó a superar la visión estática prevaleciente, lo intentó con el 

desarrollo de una metodología longitudinal en la investigación sobre familias para explicar su 

progreso interior a través de las etapas de su ciclo vital: formación de la familia, la ampliación de 

ésta y la ruptura (Pastor, 1988). Para esto, Burgess utilizó tipologías, pero reconsiderando el 

orden y el equilibrio a partir del concepto Unidad. Destacan:  

 Familia altamente solidificada: subordinación de los miembros a un patriarca, una 

matriarca o a un cierto concepto de familia. Estas familias en nuestra cultura están 

conformadas por el marido, la mujer y los hijos.  

 Familia dinámica unificada: la familia evoluciona y se mantiene con la participación 

voluntaria de sus miembros en la realización de un objetivo común. Su unidad se basa, 

no solo en la autoridad o la cabeza de la familia, sino sobre el consenso de sus 

miembros.  

La tradición empírica que se recreó en esa escuela y en otras áreas de la Sociología 

Norteamericana respecto a la familia, tuvo la limitación de centrarse en estudios de familias 
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pequeñas, perdiéndose la visión necesaria de la contextualización histórica (Fleitas, 2005). En 

reacción a esta visión empirista, Talcott Parsons desarrolla su teoría estructural funcionalista. 

La teoría de la familia parsoniana parte de la concepción spenceriana y durkhemiana sobre el 

proceso de diferenciación que ha experimentado la familia y la explica como ellos desde la 

relación estructura y función, pero con un enfoque más cultural y analizando la pérdida de 

funciones de la familia como resultado de una redistribución de las funciones a nivel societal 

(Chávez, 2010). En este sentido, incorpora nuevas definiciones en el modelo diferenciador de la 

familia: el rol instrumental masculino (el hombre predeterminado para lo público) y el rol 

expresivo femenino (y la mujer para lo doméstico) (Fleitas, 2005). No obstante, precisó el 

carácter armónico de la familia sobre la base de estas diferencias al considerar que la familia es 

un grupo solidario en el que status, derechos y obligaciones se definen por la pertenencia al 

mismo y por las diferenciaciones de edad, sexo y vínculos biológicos.  

En la obra The Family, Parsons retoma el clásico enfoque de la relación familia-sociedad para 

sostener que la forma fundamental de la familia moderna es del tipo nuclear-conyugal, 

relativamente aislada del parentesco amplio que reposaba en el matrimonio, siendo a su vez 

unidad de residencia y consumo (Álvarez, 1994).  

La  tesis sobre el matrimonio como base de la familia significa que las relaciones del parentesco, 

más allá de la familia nuclear, se sostienen entre diferentes familias que tienen en común el ser 

sociedades conyugales. Todos los miembros de la familia de ese tipo deben en su vida –como 

tendencia general- vivir en dos tipos de familia que Parsons denomina: 1) familia de orientación 

(donde nace) y 2) familia de procreación (donde juega los roles parentales). 

Debe precisarse que la teoría parsoniana sobre la familia es estática al suponer una adecuación 

entre funciones y estructura familiar moderna como garantes del equilibrio social. Es ahistórica 

por su interés de universalizar la estructura familiar, que él describe en su obra como propia de 

todas las sociedades que se hallan en el estado de industrialización y modernidad, y que en la 

realidad solo opera a nivel de la clase media norteamericana. También, se evidencia su visión 

androcéntrica producto de la sociedad patriarcal que vivió, en la cual aparece la mujer 

subordinada al hombre (Fleitas, 2003).  
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Pudiera afirmarse, tras enunciar las deficiencias y segmentaciones de las teorías consultadas, 

que con el marxismo, a pesar de haber nacido desde el siglo XIX,  se logra una superación cuyo 

sentido realmente revolucionario se extiende hasta nuestros días. 

El marxismo es el principal exponente de la concepción institucional de la familia, pues parte del 

análisis dialéctico cuya finalidad última es la igualdad de los sexos en una familia que va 

evolucionando de un modo inferior a uno superior, experimentándose cambios en la estructura 

social y económica de la sociedad. Hizo una de las mayores contribuciones a la perspectiva 

histórica en el análisis de la familia al concebir las relaciones familiares en conflicto, idea 

opuesta a la sostenida por el resto de los sociólogos del siglo XIX (Fleitas, 2005). Lo realmente 

nuevo en la concepción marxista fue el reconocimiento de la potencialidad para la emancipación 

frente a la ya existente potencialidad para el sostenimiento de la opresión desde el surgimiento 

de sociedades clasistas.  

La historia de la familia en el pensamiento marxista se explica no solo por factores económicos. 

El derecho es considerado como una causa vital para comprender la transición de una época 

histórica a otra, desde un tipo de familia, en la cual impera el derecho materno y en la que la 

mujer goza de una mejor posición, a la familia patriarcal. Se privilegió el enfoque de clases, pero 

no se desconoció otras desigualdades como las sexuales.  

El tratamiento que recibió el tema sexual en el pensamiento marxista no se constriñó al ámbito 

doméstico. También, se denunció el carácter explotador de la dominación masculina 

contribuyendo así a gestar una tradición teórica que tuvo continuidad en el pensamiento 

sociológico feminista posterior (Díaz, 2005). Estos estudios marxistas siguen teniendo relevancia 

contemporánea por haber legado una concepción dialéctica sobre el progreso familiar a través 

de sucesivos sistemas sociales hasta la modernidad, y en la que variables macro como la 

división social del trabajo, las clases sociales, las relaciones de propiedad, la evolución del 

derecho y la dominación a través del Estado, se valoran en interconexión causa-efecto con las 

relaciones familiares.  

Lo anterior se deriva de la obra El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado (1884), 

donde se presenta un esquema de la evolución social compuesto de cinco escalones: 

promiscuidad absoluta; la familia consanguínea; la familia punalúa (forma de familia 
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característica del salvajismo; la familia sindiásmica (forma de familia característica de la 

barbarie) y la  familia monogámica (forma de familia característica de la civilización) (Engels, 

1975). En este análisis Engels, continuando las ideas de Marx, entiende que la familia 

monogámica fue el resultado de convertirse en una unidad económica basada en la propiedad 

privada de un patrimonio y en la autoridad absoluta de un varón patrón, lo cual permitía el 

traspaso de la propiedad, la herencia y una garantía de status superior para la clase dominante.  

A partir de entonces, Engels entiende que el orden social en que viven los hombres en una 

época o en un país dados, está condicionado por dos especies de producción: 1) la producción 

de medios de existencia (productos alimenticios, ropa, vivienda, instrumentos que para producir 

todo eso se necesitan), lo cual expresa el  grado de desarrollo del trabajo y 2) la producción del 

hombre mismo, la continuidad de la especie a través de la familia (Engels, 1975).  

En su análisis del carácter clasista de la familia se puede inferir que han existido y existirán 

tantos tipos de  familia  como  clases puedan existir en cada  sociedad. Cada uno de estos tipos 

de familia refleja el modo de vida en general de  la clase social a que pertenecen, y su existencia 

está  estrechamente vinculada con la evolución de la estructura  socio-clasista y las 

transformaciones económicas, políticas y sociales en cada momento determinado (Chávez, E. et 

al., (2010). 

Atendiendo a los legados marxistas, pensar en el Socialismo hoy es pensar en un modelo de 

coordinación económica, política y social. Una coordinación estatal en materia de políticas y 

servicios sociales legítimamente rescatables en una perspectiva democrática, emancipadora y 

revolucionaria de familias heterogéneas. Un modelo sustentado en la participación auto 

transformativa-radical en todos los sectores de la vida y en aras del fomento de prácticas 

educativas y formativas que fomenten relaciones de simetría y equidad, no solo en las 

generaciones de familias actuales sino pensando en la formación de familias que se quieren 

para un futuro inmediato y mediato (Fung, s.a). 

Heredando los legados marxistas se accede a comprender que, desde un punto de vista 

histórico, diversos procesos han confluido en los cambios de estructuras, dinámicas y en la 

ruptura del modelo único de familia patriarcal como modelo natural sacralizado. Estos cambios 

tienen un fundamento material e ideológico. Acorde a las tesis de Engels, los cambios 
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producidos en las relaciones de propiedad y en las relaciones sociales de producción marcan 

cambios estructurales relevantes para la familia (Engels, 1974). En el plano ideológico, la 

revolución sexual y el feminismo también impactaron las representaciones sobre sexualidad, 

género y relaciones de poder al interior de la pareja y la familia lo cual promovió nuevas políticas 

y prácticas sociales.  

Esto ha suscitado que en la literatura sociológica contemporánea se haga referencia a lo que ha 

solido denominarse la crisis de la familia, que no alude a una pronta desaparición de la entidad 

familiar sino a una desaparición del tipo de familia patriarcal, tradicional. Lo anterior impone la 

necesidad de transitar a una noción sobre la pluralidad, complejidad y tensiones propias de las 

relaciones que conforman la realidad familiar, en lo cual la corriente feminista ha tenido el 

protagonismo. Por esto, es rechazable cualquier definición de familia que distorsione esa 

compleja realidad (Arés, s.a).  

En el siglo XXI, comportamientos como: la reducción del tamaño de la familia, el aumento de las 

uniones consensuales y de las rupturas conyugales, así como un incremento de la 

monoparentalidad, son considerados como signos que se asocian a la crisis global de la 

institución familiar. Esto ha traído consigo que a escala mundial no pueda hablarse de un 

modelo único, sino de una profunda diversificación del mismo (Díaz, 2004). Otra de las razones 

sobre las que se ha fundamentado esta crisis es que con la modernidad se produjo un  proceso  

de reducción funcional por el traspaso de algunas funciones tradicionales de la familia a otros 

agentes extrafamiliares especializados: la escuela, el Estado o la Iglesia. Y, económicamente, la 

familia moderna tiende a ser cada vez menos un grupo productivo (Chávez, E. et al., (2010). 

Pero ya se ha iniciado un proceso de transformación de las relaciones Estado-Familia, el cual se 

manifiesta en una mayor autonomía y responsabilidad del grupo familiar, que al no poder contar 

con el apoyo que tradicionalmente le brindaba el Estado, asume paulatinamente un rol más 

protagónico en el cumplimiento de sus propias funciones y en el desempeño comunitario 

(Gazmuri, s.a). 

También se impone la necesidad de considerar a la familia en su carácter bidimensional (como 

grupo y como institución social) (Fleitas, 2005). La historia del pensamiento sociológico sobre la 

familia muestra una tendencia de desarrollo que parte de conceptualizar a la familia como 
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institución social, pasa por el enfoque grupal y se desarrolla en la contemporaneidad  en 

condiciones de una coexistencia de diversos modelos teóricos, y en otros se busca una fórmula 

integrativa y dialéctica que permita entenderla en ambas dimensiones (Álvarez, s.a).  

Epígrafe 1.2: Principales características de las familias cubanas 

El conjunto de las investigaciones realizadas sobre la familia  cubana pone de manifiesto  que  

algunas  de  las  tendencias  que  caracterizan  su  desarrollo  son similares a las de 

Latinoamérica. Así, por ejemplo, es común: la reducción del tamaño promedio de la familia, el 

incremento de la consensualidad, de las rupturas conyugales, de la maternidad precoz, de las 

familias donde ambos cónyuges trabajan y de los hogares monoparentales, unipersonales y 

reconstituidos (CEPAL, 1993). 

Sin  embargo,  otras  tendencias  que  se  aprecian  en  la  familia  cubana  están íntimamente 

vinculadas a las transformaciones políticas, económicas y sociales que tuvieron lugar en Cuba a 

partir del proceso revolucionario: las políticas y programas sociales adoptados, la promulgación 

de legislaciones que amparan y protegen a la familia (el Código de la Familia (1975), el Código 

de la Niñez y la Juventud (1978) y la Constitución de la República (1992), la existencia de la 

posibilidad de movilidad social ascendente para los sectores populares, la creciente 

urbanización, una alta demanda de participación social de los miembros de la familia en la vida 

social que condujo a una incorporación creciente de la mujer en ella, originando  importantes 

cambios al interior de la familia, especialmente en la transformación de los roles y funciones que 

tradicionalmente ella desempeñaba (Chávez, E. et al., (2010). 

Atendiendo a que el modo de vida de la familia deviene de una determinada estructura social 

que le sirve de marco, es importante señalar que la familia cubana coexiste con los efectos de 

una crisis estructural sistémica que, a su vez, es reflejo de una crisis financiera a nivel mundial. 

Se desarrolla bajo los preceptos de una revolución con carácter socialista en constantes retos y 

reafirmaciones, afectada por el bloqueo de EEUU y el Período Especial (Ares, 1990). No están 

exentas de vivir los efectos del mundo globalizado a través de la imposición cultural de un modo 

de vida y sus propuestas de consumo. Otros factores que han incidido en las familias cubanas, 

son: las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información (TICs) y la dinámica 

demográfica. Entre estas circunstancias, las familias cubanas se exponen a condiciones de vida 
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desfavorables relacionadas con la desprofesionalización, la vulnerabilidad, la desigualdad social 

y la rápida, agresiva e impredecible movilidad social y ocupacional (Arés, s.a).  

Por las anteriores causas, entre otras, las familias cubanas sufren sucesivas crisis: por 

desmembramientos tempranos (divorcio o emigración); por inclusión de nuevos miembros; por 

emancipación tardía o frustrada (hijos adultos que nunca se van por falta de nueva vivienda, 

creando una subfamilia dentro de la de sus padres). También se enfrentan a la crisis de 

desmoralización expresada en: la devaluación del trabajo estatal como medio de vida y acceso 

al bienestar; vías no legitimadas socialmente en la solución de los problemas familiares; 

incremento de la violencia intradoméstica; reproducciones de las desigualdades de género 

(Arocena, 1994).  

En esta cotidianidad de inseguridades se desenvuelve la familia cubana; no obstante, sigue 

contando con las siguientes fortalezas, entre otras: no se reduce a los que viven bajo un mismo 

techo sino que llega a abarcar a emigrados, vecinos, amigos; lo cual aumenta el  tejido de redes 

que representan un elemento de contención, de resiliencia social. Además, la familia cubana hoy 

está aumentando su aporte  a la economía del país en la reposición de fuerza de trabajo y como 

unidad económica productiva y/o prestadora de servicios (Arés, s.a). 

A continuación se precisarán las principales tendencias que caracterizan a las familias cubanas, 

en relación con los siguientes indicadores:  

Modelos de familia 

Indiscutiblemente el proyecto social cubano desarticula el modelo de familia patriarcal burgués 

predominante una vez que triunfa la Revolución pues comienza la construcción del Socialismo y 

de una nueva sociedad. La nueva familia, también transicional (Plain, 1991), muestra nuevos 

modelos, tipos de familia, diversas formas de convivencia, de matrimonio a la vez que reproduce 

estilos, formas de actuar, de pensar y rasgos patriarcales propios de etapas anteriores. De modo 

que, no es posible entender hoy a la familia cubana como un modelo cultural único del tipo 

patriarcal, tal y como funcionaba en el pasado (Fleitas, s.a). No obstante, decir que se ha 

borrado totalmente las huellas de la familia patriarcal sería negar los poderosos y lentos 

procesos de transición de la identidad cultural de una generación a otra (Fleitas, 2005). 
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Y es que, aunque se está produciendo y asumiendo paulatinamente un enfoque crítico respecto 

a los roles tradicionales en las familias, a los estereotipos, mitos, creencias compartidas, 

distorsiones en las pautas de crianza familiar y de socialización de género, todavía persiste 

desorientación por parte de los miembros de las familias respecto a la dirección que van 

tomando esos cambios, lo que da a entender que se produce una asunción acrítica de las 

nuevas formas y modos de convivencia y funcionamiento familiar (Ploveyer, 2000).  

En este sentido, los estudios contemporáneos sobre familia han demostrado que buena parte de 

los indicadores que se han construido para evaluar diferentes procesos de la vida en familia 

tienen una implicación distinta para hombres y para mujeres, hecho que depende de la desigual 

posición que ambos ocupan en la estructura de la familia y la distribución inequitativa de sus 

roles (Fleitas, 2005). Esta inequidad en la distribución de roles familiares está condicionada por 

la propia inequidad presente en los roles de género asumidos (Banton, 1971). Al respecto, aún 

persiste el modelo tradicional marcadamente desigual, que implica una alta carga de trabajo 

para la mujer y refleja al mundo familiar como un ámbito asimétricamente organizado (Arés, s.a).  

Tipos de familias  

Tocante a los tipos de familias, los cambios sociodemográficos contribuyeron a la ruptura del 

modelo de familia nuclear, biparental, conyugal y heterosexual. Esto se expresa en una 

disminución de hogares nucleares (Álvarez, 1995) (que parece estar vinculada a las 

consecuencias de la crisis de los ’90, y al déficit de viviendas del país, por lo cual los hijos 

jóvenes  en muchas ocasiones no pueden formar hogares independientes), mientras aumentan 

los compuestos (este aumento se ha asociado con el arrendamiento de viviendas y el trabajo 

por cuenta propia) y aumentan los unipersonales (este aumento se asocia a la intensificación del 

proceso de envejecimiento, y es parte de los procesos de individualización de la modernidad) 

(Benítez, 2003). 

Otras implicaciones del proceso de envejecimiento de la población cubana han sido: ancianos 

cuidando a ancianos, por lo que se inicia así una nueva etapa del ciclo vital de la familia; arreglo 

de convivencia entre una pareja joven y ancianos con los que no tienen una continuidad 

biológica; proliferación de hogares multi-generacionales (Arés, 2007). En cuanto al tamaño, 
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prevalecen las familias pequeñas a causa de un descenso de la fecundidad, entre otros factores 

(Arés, s.a).  

Un elemento explicativo de la baja fecundidad es lo que han analizado (Arés, 2007) y (Díaz, 

2001) respecto a la realidad en los años 80 y 90 en que la familia cubana,  al  menos como  una 

respuesta  adaptativa  a  la  crisis  económica, ha optado por disminuir su descendencia, con lo 

cual el tamaño medio del hogar se ha reducido hasta 3,3 personas. Sin embargo, a partir del 

2006, se acentúa la tasa de fecundidad en adolescentes de 15 a 19 años con 41,8% por cada 

mil chicas de esa edad, hasta el 2010 que alcanzó el 55, 4% fundamentalmente dado, según 

reporta el especialista (Álvarez, 2012) por la falta de educación sexual y desconocimiento de los 

métodos de control de la natalidad.  

Las migraciones externas y las internas también inciden en la composición, tamaño y estructura 

de la familia, así como en la modificación de hábitos y costumbres, la transformación de los 

patrones reproductivos, la frecuencia de los divorcios y de las separaciones temporales o 

definitivas, etc. En algunos casos, la emigración externa se percibe como una estrategia 

adecuada de enfrentamiento a la crisis, un ejemplo de ello es la inserción en el TCP a partir de 

remesas familiares.  

Por otra parte, se incrementan las familias monoparentales (nucleares o no) con jefatura 

femenina, mientras que la masculina ha experimentado un ligero decrecimiento. Esto no 

significa que se trate de un matriarcado, el patriarcalismo continúa. El fenómeno se relaciona 

con los procesos de disolución de las parejas y el abandono de la figura masculina del hogar, lo 

cual ha contribuido, entre otros factores, a la reproducción de una imagen sobredimensionada 

de la maternidad. Sin embargo, continúa prevaleciendo la jefatura masculina en los hogares 

cubanos (Benítez, 2003). 

Parentesco  

Existe parentesco lineal, colateral y afines (Reca, 1989), que establecen una distinción entre 

personas en términos de vínculos por consanguinidad y por afinidad. En el caso de Cuba, los 

principios de consanguinidad en el parentesco funcionan como criterios básicos en la 

consideración de las personas de lo que es su familia, incluso más que el de la residencia 
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(Álvarez, s.a). Esto hace que se mantengan conexiones con familiares emigrados, lo cual ha 

incidido en el apoyo a la función económica de  la  familia mediante el aporte de remesas a los 

ingresos familiares y como capital inicial para el TCP familiar; que  continúen prevaleciendo las 

relaciones con la familia de origen, la cual juega un importante papel en la vida cotidiana: en el 

apoyo para la realización de tareas domésticas, en el cuidado de adultos mayores y niños y 

como estrategia de enfrentamiento ante dificultades económicas (Álvarez, 1994) como el apoyo 

para la realización de alguna actividad cuentapropista. 

No obstante el valor que para los cubanos tiene lo consanguíneo, la paternidad social está 

adquiriendo mayor importancia que la determinada biológicamente. Lo anterior supone que el 

parentesco también es un vínculo social que entraña deberes y derechos entre las partes que 

conforman la relación, las cuales además, están unidas por una vida común sentimental que se 

asume con la autoconciencia de la pertenencia a esa entidad familiar (Fleitas, 2005). Es diverso 

el grado de parentesco utilizado para determinar los límites de la familia, debido a que tiene 

diferentes contenidos culturales. Otra de las características del parentesco en Cuba es que, 

desde lo jurídico, es bilateral (patrilineal, matrilineal), pero en la práctica de las relaciones 

familiares domésticas y afectivas es muy fuerte la influencia del parentesco por línea materna. 

Esto se debe a que, regularmente, es la madre o abuela la que asume la custodia de los hijos 

ante el divorcio de los progenitores (Díaz, s.a). 

Matrimonio  

En la base y origen de la estructura de esas relaciones de parentesco en que se sostiene la 

familia, está el matrimonio como una unidad social legitimadora del intercambio sexual y de las 

relaciones consanguíneas paterno-filiales. En Cuba, el matrimonio como contrato legal, ha ido 

perdiendo importancia. Al mismo tiempo se evidencia la existencia de una variedad de formas 

de convivencia y una tolerancia creciente a las mismas.La unión consensual se ha convertido en 

una forma de emparejamiento que se generaliza como práctica prematrimonial, tan extendida 

entre hombres como entre mujeres. Hay que destacar que aunque existe una diversidad de 

formas de convivencia, las uniones siguen teniendo importancia para el cubano (Díaz, 2001).  

Otro fenómeno que tiene lugar es la nupcialidad reincidente, que no siempre es legal. La 

realidad cubana, en relación a la formación de parejas, muestra signos diferenciales entre 
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hombres y mujeres, las cuales se casan más tempranamente - como vía de ascenso social-, 

salen primero de sus hogares de origen, son precoces en el inicio de las relaciones sexuales y 

en la maternidad, reproduciéndose la dependencia femenina (Álvarez, 1994).  

Y, en relación con la disolución de parejas, las proporciones que han adquirido los divorcios hoy 

día son elevadas y han contribuido a  una mutación cualitativa en la definición de la familia, 

debido a que después de una separación, la paternidad o maternidad, incluso la familia, 

sobrevive a la ruptura matrimonial y no significa, necesariamente, el final de la familia (Fleitas, 

2005).   

Residencia común (convivencia) 

Aunque el parentesco y residencia continúan siendo ejes constitutivos de las relaciones 

familiares, el proceso de individualización de las sociedades modernas ha relativizado el valor 

del parentesco frente al de residencia en la constitución de entidades colectivas que se crean 

para hacer una vida doméstica común (Jelin, s.a). Cuba comparte con muchos otros países su 

diversidad de arreglos de convivencia que para las personas de manera individual pueden ser 

cambiantes en su etapa de desarrollo, producto de múltiples acontecimientos vitales 

(separaciones, divorcios, nuevas uniones, emigraciones, viudez). Estos eventos determinan la 

variabilidad de espacios familiares diversos en que vive un cubano medio desde su nacimiento 

hasta su muerte, así como la diversidad de vínculos familiares no biológicos adquiridos o 

perdidos a lo largo del tiempo (Arés, s.a).  

En cuanto a la convivencia para las uniones constituidas y a su relación de dependencia 

respecto a algún progenitor, pueden clasificarse como patrilocales, matrilocales o neolocales. 

(Lomnitz, L (1977), citado por Arés, P (s.a). 

Funcionamiento como unidad doméstica 

La familia, en tanto grupo co-residente, coopera económicamente en las tareas cotidianas y 

comunes de producción, reproducción y consumo, ligadas al mantenimiento de sus miembros 

(Murdock, 1999), para lo cual se combinan las capacidades humanas y recursos, con un 

potencial de innovación y politización que se extiende más allá de sus límites. Esto es lo que 

define a las unidades domésticas.  
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La organización doméstica tiende a mantenerse a lo largo del tiempo según un patrón de 

actividades y de asignación de tareas, responsabilidades y de autoridad establecidos. Existen 

patrones sociales que diferencian el compromiso esperado para diversos miembros según su 

ubicación dentro de la unidad en términos de edad, sexo y relación de parentesco con los 

demás miembros. A partir de la desagregación y análisis de las redes de relaciones y del patrón 

de actividades de cada uno de los miembros, se puede explorar la utilidad analítica del concepto 

de unidad doméstica (Jelin, s.a). 

En términos de la inserción en el proceso productivo, se pueden identificar tres tipos de 

unidades domésticas populares urbanas, donde se incluye la pequeña empresa familiar. Este 

tipo de unidad doméstica se basa en el trabajo de los miembros cuyos lazos son reforzados por 

la unificación de las tareas productivas y reproductivas, dentro de un marco de diferenciación 

interna de poder y líneas de autoridad. En consecuencia, las tareas domésticas y las tareas para 

la economía del intercambio no se distinguen con nitidez, no existe separación espacial entre el 

lugar de trabajo y el ámbito doméstico, ni tampoco una clara división del trabajo entre sexos y 

generaciones (Jelin, s.a). 

Epígrafe 1.3. Las familias cubanas, su inserción en la actividad cuentapropista 

El Sector Informal y el Trabajo por Cuenta Propia, una explicación desde la teoría y la 

praxis 

En la literatura de perspectiva marxista el fenómeno del cuentapropismo aparece asociado a la 

terminología de Sector Informal (SI), debido inicialmente por sus vínculos y aspectos distintivos 

con respecto al  Sector Formal y a sus relaciones con las actividades delictivas. Además, se 

describe este sector caracterizado por su amplia heterogeneidad, la cual se hace evidente en 

todas las relaciones socioeconómicas abarcadas por la informalidad.  

El tema de los Trabajadores por Cuenta Propia (TCP) ha contado con una amplia tradición 

académica desde la década de los ´70, especialmente en América Latina. En Cuba, este 

fenómeno se manifiesta con algunas particularidades, pues se trata de un contexto 

socioeconómico diferente, con un proyecto socialista interesado en mantener los principios de 

justicia social (Zabala, s.a). Investigadores del Centro de Investigaciones Psicológicas y 
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Sociológicas (CIPS), elaboraron a partir de la definición más general de SI, un concepto que se 

adapta a las particularidades del fenómeno en Cuba apuntando que:  

“…existe en Cuba un sector informal muy heterogéneo que se caracteriza por configurarse a  partir 

de la autogestión de puestos de trabajo y de entradas económicas, según posibilidades y 

capacidades individuales. Dedicados a producir o comercializar bienes o servicios (no 

agropecuarios) por los que obtienen ingresos más o menos estables. Se distinguen por su vínculo 

directo con la pequeña producción o los servicios privados urbanos, y establecen relaciones 

laborales de forma verbal no contractual” (Chávez, E. et al., (2010): 83). 

Se evidencian las estrechas relaciones existentes entre el SI y el TCP. Este último se ha 

manifestado históricamente como la parte legal del mismo, tanto en los países desarrollados 

como subdesarrollados, en su diversidad de formas, estructuras y gestión. Representa una 

forma de subsistencia y escape transitorio ante el desempleo. Por ello, el SI ha aumento 

significativamente en los países no desarrollados como respuesta espontánea de las grandes 

masas trabajadoras para satisfacer sus necesidades de empleo (Chappi, 2012).  

Emergencia del Trabajo por Cuenta Propia en Cuba 

Se reconoce la existencia de relaciones económicas informales en Cuba desde antes de 1959, 

las cuales variaron el contenido de sus manifestaciones debido a la influencia del nuevo modelo 

socioeconómico, implantado con el triunfo revolucionario. Es en la década los ´90 que el TCP 

resulta una manifestación espontánea como respuesta alternativa a los déficits en el mercado 

interno, y es la primera vez que a la economía privada urbana de carácter familiar o en pequeña 

escala, se le concede un espacio complementario con respecto a las estructuras económicas 

estatales y al carácter socialista de las relaciones predominantes. Las actividades informales se 

convirtieron en una forma de obtener ingresos adicionales para un segmento minoritario de la 

población, al margen del empleo estatal (Kánepa, C (1997) citado por Salit, B (2013).  

Dado que en el contexto familiar se reproducen las contradicciones macrosociales, teniendo un 

impacto significativo los cambios estructurales, son destacables los siguientes momentos: el 

llamado Período Especial en Tiempo de Paz (momento en que se legaliza el TCP) y el actual 

Proceso de actualización del modelo económico y sociopolítico (momento en que se flexibiliza el 
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TCP). Ambos son en esencia, períodos de reformas para hacer frente a una crisis económico-

financiera y socioestructural. 

Actualmente se ha producido un viraje en la mirada al cuentapropismo, considerándose como 

una de las variantes del desarrollo del Modelo de Gestión no Estatal. Ha quedado abierto y 

formalmente constituido un nuevo proceso de reforma económica, en el que subyace una 

concepción diferente del socialismo, y se orienta al tránsito hacia un modelo de organización de 

la economía y la sociedad multiactoral, en oposición al modelo estatalista o estadocéntrico que 

ha caracterizado la experiencia de transición socialista cubana (Martínez, s.a). 

Como parte de la heterogeneidad que lo caracteriza, el TCP no constituye una clase social sino 

una capa social, donde internamente coinciden varios grupos sociales compuestos por 

elementos pertenecientes a clases diferentes (Espina, M (1994), citado por Kánepa, C (1997). 

Además,  constituye un sector donde se identifican algunas actividades de acumulación y otras 

de sobrevivencia.  

Este ha sido el contexto de ampliación del TCP, donde ha sido significativa la inserción de las 

familias, las cuales pasan a re-considerarse también como unidades productivas, cambiando 

sus relaciones con el Estado y modificándose la estructura y/o funciones familiares de acuerdo 

al tipo de familia, así como las relaciones entre sus miembros, entre otros impactos. 

Inserción de las familias en el ejercicio del Trabajo por Cuenta Propia 

Aunque la familia contemporánea es considerada más una unidad de consumo que una unidad 

productiva en el plano económico, no es el mismo comportamiento cuando se trata de crisis 

económicas y socioestructurales que afectan considerablemente las condiciones materiales de 

vida de la familia y la reproducción de la vida cotidiana.  

Es entonces cuando se fortalecen las redes de solidaridad y cooperación intrafamiliar, aumentan 

los esfuerzos y se intensifican el trabajo y los aportes individuales, aumenta el número de tareas 

a realizar por la familia, su grado de complejidad y el tiempo que se invierte en su realización, se 

desarrollan iniciativas o estrategias familiares para incrementar los ingresos en busca de 

satisfacer las principales necesidades de la familia y sus miembros (Chávez, E. et al., 

(2010).Esto último está muy vinculado a la función económica de la familia pues implica 
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considerarla como unidad productiva, o sea, como sistema de actividades y relaciones que 

tienen como fin la creación de bienes de consumo y de servicios para el mercado, para obtener, 

como resultado de este intercambio, ingresos. Entre estas estrategias familiares se encuentra el 

TCP. 

Los estudios demuestran que la vinculación del cuentapropismo al ámbito familiar provoca 

cambios en la dinámica, funcionamiento y estructura  de la familia, que se ve en la necesidad de 

reestructurar su vida cotidiana. El área económica dentro de sus funciones como institución 

social es la más impactada y experimenta en el caso de las familias que se insertan en la opción 

del TCP, cambios en las formas de sustento, las relaciones de subordinación, el status familiar y 

la jerarquía de los miembros en dependencia del aporte económico de estos (Torres, 1997). 

Para facilitar el estudio de este fenómeno que se ha hecho llamar en la presente investigación 

como familias cuentapropistas, es necesario conceptualizarla. Atendiendo a que una actividad 

cuentapropista es una actividad económica que se realiza en el sector informal de la economía 

para la producción de bienes y los servicios por unidades económicas muy pequeñas, utilizando 

distintos medios (Novoa, 2012), se asume que las familias cuentapropistas son esas pequeñas 

unidades económicas que están vinculadas al desarrollo de una actividad económica en el 

sector informal de la economía para la producción de bienes y los servicios, utilizando distintos 

medios. 

Debe esclarecerse que la intensión de elevar los ingresos familiares es una actitud de 

supervivencia, pues un presupuesto o economía familiar tensa y/o deficitaria que no llega a 

cubrir las necesidades de la familia, provoca las siguientes consecuencias negativas, entre 

otras: hiperbolización de la función económica en detrimento de la función cultural – espiritual, 

imponiéndose cada vez más la cultura del “tener” más que la del “ser”;  búsqueda de alternativas 

de ingreso al presupuesto por vías ilegales y/o éticamente reprobables; desvalorización del 

trabajo como medio de dignificación del ser humano; descenso de las tasas de natalidad; 

incremento de salidas definitivas del país; desintegración de la familia (Díaz, 2005).Estos efectos 

son provocados por dificultades económicas que sufre el país: desempleo y/o subempleo, 

insuficiencia de los ingresos, dificultad en el acceso a los bienes y servicios que necesitan las 

familias. 
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Es importante señalar que el impacto de estas condiciones depende de las características de la 

estructura y funcionamiento de las familias, de sus condiciones materiales de vida y de la etapa 

del ciclo de vida familiar en que  se encuentren (Espina, 2005). Esto determina que existan 

diferencias entre las demandas familiares. Otro aspecto mediante el cual se puede considerar el 

desigual impacto de la ampliación del TCP, es que algunas familias reciben remesas del 

exterior, lo cual las pone en una posición más ventajosa que aquellas familias que viven 

estrictamente de una pensión o tengan integrantes con vínculos solamente estatales.  

Es decir, la propia diversidad familiar, apuntada en el apartado anterior, hace muy diversos los 

impactos que para las familias tiene la actual coyuntura (Álvarez, 1992), donde el sector 

cuentapropista se ha convertido en una posibilidad para aquellos que  pueden hacer una 

inversión significativa desde el inicio y no para aquellos que  pretenden sobrevivir a la crisis 

económica (González, 1997). Y es que, crisis y reforma, rompen la anterior configuración 

homogénea que estuvo presente en la Isla, y que también se expresa a nivel familiar. 

Retos de la actividad cuentapropista familiar en Cuba 

(García, 2012) alerta sobre la necesidad de estratificar el TCP, estableciendo diferencias entre 

economía familiar o pequeños productores mercantiles, y  los productores privados medianos y 

grandes, para mantener los límites razonables de formas no socialistas de apropiación, 

consolidar el socialismo y hacerlo irreversible.  

Esta necesidad de distinción se justifica en que, la Pequeña Producción Mercantil (PPM) familiar 

debe basar la producción en el trabajo del propietario y su familia sin explotar trabajo asalariado, 

pero una parte considerable de ellos rebasa los límites de la escala de la economía familiar y 

explota fuerza de trabajo asalariado, apropiándose de forma privada de la plusvalía creada. 

 Al respecto, se está produciendo cierto proceso de concentración de la propiedad en ámbitos 

específicos del sector, como: el de transporte automotor, “elaboración” y ventas de alimentos, y 

hospedaje, entre otros (García, 2012). Esto conlleva a reconocer en el país la existencia de las 

micro, pequeñas y medianas empresas conocidas con el acrónimo de (MIPYMES); a partir de la 

propia estructuración y dinámica de determinadas actividades del TCP (Pino, 2012) y de 
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legislaciones vigentes que permiten en la práctica la formación de microempresas privadas, 

aunque aún no sean reconocidas legalmente como tales (Chappi, 2012).  

De modo general, en Cuba los estudios sobre la pequeña empresa, los negocios familiares y el 

sector cuentapropista todavía son insuficientes. Se carece de un marco de referencia propio que 

permita explicar la dinámica de este fenómeno en nuestra sociedad.  

Conclusiones parciales 

Las discusiones sobre la familia y las relaciones que debían prevalecer hacia su interior y en la 

sociedad, constituyeron objeto de interés en el pensamiento sociológico que se erigió en el siglo 

XIX europeo, perpetuándose años más tarde en Norteamérica. De aquí que hayan sido dos 

posiciones fundamentales: concebir a la familia como institución o como grupo social. Desde 

una u otra posición, y con una visión permeada de un carácter androcéntrico, analizaron a la 

familia como reproductora de desigualdades a partir de una diferenciación entre los sexos, y 

sustentaron sobre estas desigualdades la estabilidad, el equilibrio y el orden sociales.  

Esto fue un mecanismo para legitimar las marcadas desigualdades que caracterizan a la 

sociedad capitalista, atribuyéndole a la familia el papel de organismo educativo de importancia 

para la transmisión de la moralidad, aprendizaje de papeles en la nueva sociedad que se erigía, 

célula básica y original del tejido social, una parte donde se reproducen las contradicciones de la 

sociedad y que cambia paralelamente a ella. A su vez, la consideraron una institución 

jerarquizada, lugar de la disciplina doméstica y social, donde cualquier cambio en ella influiría 

tanto sobre el individuo como sobre el conjunto de la sociedad.  

Por su parte, las concepciones marxistas reconocieron que la base de formación y consolidación 

de la familia socialista deja de ser material para situarse en las obligaciones de educar a los 

jóvenes en las nuevas ideas, en las mejores tradiciones y principios éticos, en la creación de 

mujeres y hombres nuevos, donde tabúes y concepciones en relación con el matrimonio, las 

relaciones sexuales y familiares de antaño deben ir desapareciendo. De esta manera, deben 

irrumpir en la sociedad diferentes modos de pensar y de actuar que repercuten en la familia e 

instituirse relaciones simétricas y auténticas de convivencia familiar y de pareja. 
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El marxismo clásico fue quien analizó la implicación clasista en el funcionamiento y tratamiento 

de las familias. Fue la única corriente de pensamiento que no estuvo de acuerdo con la 

explotación de la mujer al interior y fuera de la familia. Su visión dialéctico materialista trataba la 

evolución de la familia hacia formas superiores y tenía su punto culminante de realización en la 

igualdad entre los dos sexos, lo cual significaba equidad, justicia social y verdadera revolución. 

Por estas razones, y apoyados en los principios de construcción socialista presentes en nuestro 

proyecto social cubano, la presente investigación se afilia a las concepciones marxistas sobre el 

lugar de la familia en la sociedad.  

En el caso de Cuba, en la misma medida en que empiezan a ocurrir profundas modificaciones 

sociales, igualmente se producen cambios en el entramado familiar, en sus relaciones de 

parentesco, residencia, como unidad doméstica, en los modelos de familia, tipos de familia, roles 

de género, en las formas que han adoptado con respecto al matrimonio, aspectos que se han 

modificado en todos estos años del período revolucionario. Las nuevas realidades sociales 

fueron reconfigurando las formas de comportamiento en las relaciones familiares, 

desarrollándose procesos de diversidad en la estructura familiar, como parte de los procesos de 

complejización social de la contemporaneidad y de la sociedad cubana. 

Uno de los cambios más evidentes y que ha influido en la heterogeneización familiar, es la 

incorporación de las familias al ejercicio de una actividad cuentapropista. Las nuevas 

legislaciones que flexibilizan y amplían dicha labor y su aparición como nuevo agente 

económico, hace que las familias cubanas encuentren en este marco de nuevas flexibilidades 

espacios para emprender nuevos negocios familiares o perfeccionar  los que se habían creado. 

Ello implica y exige un reacomodo familiar a las nuevas circunstancias que impone la pequeña 

empresa y como sistema, se observa cambios significativos en su estructura, dinámica y 

funcionamiento. 

Al respecto, los estudios sociológicos cubanos han asumido el principio de heterogeneidad de 

las familias, donde se incluye a las familias cuentapropistas, en su relación con la estructura 

socioeconómica del país. Debe destacarse que existen pocos e insuficientes estudios que hayan 

abordado la inserción de las familias en el cuentapropismo. Todavía es un reto para las Ciencias 
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Sociales en Cuba, acercarse y profundizar en los temas de empresa familiar, familia como 

unidad productiva y función económica de la familia, entre otros. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA APLICADA 

Epígrafe 2.1 Diseño metodológico 

La familia cubana se encuentra inmersa en un proceso de cambios, relacionados con las 

transformaciones socioeconómicas realizadas y con los impactos de la actual coyuntura. Ello 

significa transformaciones no sólo en las condiciones de existencia de la familia, sino también en 

los procesos de su reproducción. Todo ello acentúa la complejidad del ámbito familiar, y por 

ende  su estudio.  

Conocer sus características, específicamente la de las familias cuentapropistas, es hoy de suma 

importancia para el desarrollo de acciones que posibiliten la solución de sus problemáticas a la 

vez que viabilice el fortalecimiento de sus potencialidades. Además permite efectividad en el 

estrechamiento de las relaciones entre familia y Estado, así como una mayor representatividad 

en las políticas sociales que se elaboren. 

Frente a lo anteriormente expuesto este trabajo pretendió contribuir al conocimiento y reflexión 

en torno a un importante problema científico: 

¿Cuáles son las características de las familias cuentapropistas en el contexto del Consejo 

Popular Centro del municipio de Santa Clara?  

Para el abordaje de esta problemática se formuló como objetivo general:  

Caracterizar las familias cuentapropistas en el contexto del Consejo Popular Centro del 

municipio de Santa Clara. 

Los siguientes objetivos específicos orientaron la investigación: 

1. Fundamentar las principales concepciones sociológicas relativas a la familia. 

2. Describir la inserción de las familias a la actividad cuentapropista en el contexto del 

Consejo Popular Centro del municipio de Santa Clara. 
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3. Analizar los elementos estructurales y funcionales de las familias en relación con la 

actividad cuentapropista, en el contexto del Consejo Popular Centro del municipio de Santa 

Clara. 

Las preguntas auxiliares que guiaron el estudio, fueron: 

 ¿Cuál es el contenido de las principales concepciones sociológicas relativas a la 

familia? 

 ¿Cuáles constituyen las principales características de las familias en Cuba hoy? 

 ¿Cómo se han insertado las familias a la actividad cuentapropista en el contexto del 

Consejo Popular Centro del municipio de Santa Clara? 

 ¿Qué elementos estructurales y funcionales caracterizan a las familias 

cuentapropistas en el contexto del Consejo Popular Centro del municipio de Santa Clara? 

Epígrafe 2.2: Perspectiva metodológica 

En este trabajo investigativo son utilizados referentes de la metodología cualitativa y 

cuantitativa. El estudio se caracteriza por ser básicamente descriptivo, al tomar como eje de 

análisis la caracterización de las familias cuentapropistas. No obstante, no solo se considera el 

estado actual de estas familias sino el carácter activo, transformativo de estas, lo cual implica un 

análisis multicausal y tendencial. Debe precisarse, que de manera general predomina la 

metodología cualitativa, por la oportunidad que brinda a los investigadores de interpretar el 

fenómeno en cuestión, así como de comprender y explicar sus causas. Esto posibilita la 

confrontación de diferentes percepciones con el fin de reflexionar e interpretar los datos 

obtenidos. 

En la recogida y análisis de la información se evidenció la importancia de la utilización de las 

siguientes técnicas, que se asocian a una u otra metodología: análisis bibliográfico (Anexo 1), 

análisis de documentos (Anexo 2), observación participante (Anexo 3), entrevistas 

semiestructuradas (Anexos 4,5,6,7,8,9,10) y el cuestionario (Anexo 11). 

La perspectiva metodológica asumida fue pertinente para la presente investigación, pues 

permitió una comprensión integral del fenómeno en estudio a través de la contrastación 

sistemática de los resultados de los diferentes métodos, de las teorías referidas a la familia 



29 

 

como grupo y como institución, de distintas fuentes de datos. También en el análisis de 

resultados fue posible la combinación de datos estadísticos y cualitativos.  

Epígrafe 2.3: Dimensiones e indicadores para caracterizar las familias cuentapropistas. 

Principales conceptos: 

Familia: entendida como subsistema social que funciona como institución y grupo social cuyas 

relaciones entre sus miembros se basan en el parentesco, en la residencia común (convivencia) 

y su  funcionamiento como unidad doméstica (Fleitas, 2009). 

En la presente investigación se tienen en cuenta otros indicadores para caracterizar a la familia: 

modelos de familia, tipos de familias y matrimonio. 

Actividad cuentapropista: actividad económica que se realiza en el sector informal de la 

economía para la producción de bienes y los servicios por unidades económicas muy pequeñas, 

utilizando distintos medios (Novoa, 2012).  

Se consideraron en el estudio realizado las siguientes actividades: 

Hostales: se refieren a la actividad cuentapropista de arrendamiento de habitación, en moneda 

nacional (CUP) o en moneda convertible (CUC).  

Paladares: se refieren a alguna de las siguientes actividades cuentapropistas legalizadas: 

Elaborador-vendedor de alimentos al detalle; Cafetería de alimentos ligeros, y Elaborador-

vendedor de alimentos con servicio gastronómico. 

Familia cuentapropista: son esas pequeñas unidades económicas que están vinculadas al 

desarrollo de una actividad económica en el sector informal de la economía para la producción 

de bienes y los servicios, utilizando distintos medios. 

Variable a operacionalizar: Familia cuentapropista 

Dimensión 1: Características de las familias 

 Indicadores: 
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Modelos de familia: están muy relacionados con la democratización o no en las relaciones 

intrafamiliares, en cuanto a los roles asumidos, la participación en las tareas domésticas y la 

incidencia del género en las expectativas individuales y familiares.  

- Patriarcal: es aquella institución familiar donde se instauran relaciones sociales 

asimétricas basadas en la dominación masculina. Relaciones que favorecen la no 

distribución consciente de tareas domésticas, desigualdad de posibilidades para el 

desarrollo personal y social autónomo de sus miembros, no respeto al otro ni a las 

diferencias, la no cooperación, no empatía, ni solidaridad, inexistencia de habilidades para 

negociar y solucionar conflictos. 

- Transicional: es aquella institución familiar donde se instauran relaciones sociales 

que llevan implícita la democratización de relaciones, más flexibles, con cierta tendencia al 

encuentro entre los miembros de la familia, pero sin total conocimiento de causa, sin una 

toma de conciencia de la distribución equitativa de tareas domésticas, de los derechos e 

igualdad de posibilidades que deben poseer los miembros de la familias para su desarrollo 

personal y social. 

- Ideal posible: es la institución familiar donde se instauran relaciones sociales 

simétricas y democráticas con conocimiento de causa, favoreciendo de este modo la 

distribución consciente de tareas domésticas, derechos e igualdad de posibilidades para el 

desarrollo personal y social  autónomo de sus miembros, respeto a sí mismo, al otro y a las 

diferencias, solidaridad, habilidades para negociar y solucionar conflictos, relaciones que 

contribuyan a la conciencia crítica, participación, cooperación, proyectos individuales y 

familiares. 

Tipos de familias: composición, estructura y tamaño de la familia, de acuerdo a la cantidad de 

miembros que la componen y a su relación de parentesco. 

De acuerdo a la Composición y estructura de las familias: 

- Nuclear: es aquella familia donde habitan los progenitores y sus hijos solteros, 

funciona y reside independientemente de otras unidades familiares con las que puede estar 

emparentada. Puede estar constituida solo por el matrimonio. 
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- Extendida: abarca dos o más familias nucleares y diversos parientes que viven 

juntos en la misma casa, generalmente los padres con sus hijos casados, así como la 

descendencia de estos últimos. 

- Compuesta: es aquella familia nuclear o extensa en la cual conviven otras personas 

no emparentadas con el jefe o formada por dos o más personas no emparentadas entre sí. 

- Unipersonal: es el núcleo formado por una sola persona, la cual satisface sus 

necesidades vitales, sin unirse a ningún otro para proveerlas. Este tipo no se consideró en la 

investigación. 

De acuerdo a la presencia o no de ambos progenitores: 

- Completa: presencia de ambos progenitores (madre y padre). 

- Incompleta: presencia de solo uno de los progenitores (madre o padre: 

monoparentales o uniparentales). 

- Multi-generacionales: con ancianos que van a vivir con los hijos u otros parientes 

adultos o pasan a ser dependientes de los mismos. 

De acuerdo al tamaño de las familias: 

- Pequeña: conviven de 1 a 4 miembros de la familia. 

- Mediana: conviven de 5 a 7 miembros de la familia.  

- Grande: conviven más de 7 miembros de la familia. 

Parentesco: Sistema de relaciones sociales que identifica a sus miembros por el vínculo de 

consanguineidad y afinidad, esa relaciones no solo son biológicas sino también culturales. 

- Lineal: relación de consanguinidad en línea ascendente o descendente: madre, 

padre, hermano, hermana, hijo, hija, etc. 

- Colateral: no tienen relación de descendencia aunque siempre tienen en común al 

menos un antepasado o un tronco común: primos y primas en primer, segundo o ulterior 

grado, etc. 

- Afines: llegados por la vía del matrimonio: suegros, yernos y nueras, hijastros, 

cuñados, también pueden ser la pareja de mi madre o padre, el hermano de mi hermano 

que no es mi hermano, la abuela adoptiva o abuelastros, la ex pareja, entre otros. 
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Matrimonio: unidad social legitimadora del intercambio sexual y de las relaciones 

consanguíneas paterno-filiales (Díaz, 2001).  

- Tipo de unión: pacto matrimonial (por lo civil o por la iglesia) o uniones 

consensuales. 

- Estabilidad: Primera unión, otra unión 

Residencia común (convivencia): espacio habitacional que permite la convivencia de los 

miembros de la familia constituida, emparentados consanguíneamente o no. 

- Patrilocales: convivencia de la nueva unión en el mismo espacio habitacional con 

algún progenitor por línea paterna. 

- Matrilocales: convivencia de la nueva unión en el mismo espacio habitacional con 

algún progenitor por línea materna. 

- Neolocales: establecimiento de la nueva pareja, lejos de los progenitores por línea 

paterna y materna. 

Unidad doméstica: familia, en tanto grupo co-residente, que coopera económicamente en las 

tareas cotidianas y comunes de producción, reproducción y consumo, ligadas al mantenimiento 

de sus miembros, para lo cual se combinan las capacidades humanas y recursos, con un 

potencial de innovación y politización que se extiende más allá de sus límites (Murdock, 1999). 

- Asignación de las tareas del hogar según sexo 

- Actividades cotidianas que contribuyen a la actividad cuentapropista 

- Edad, sexo y relación de parentesco entre los miembros co-residentes que participan 

en la actividad cuentapropista 

Dimensión 2: Características de las familias cuentapropistas 

 Indicadores: 

Actividad por cuenta propia que desarrolla la familia: se refiere a la actividad que en el 

Sector Informal desarrollan dos o más miembros de la familia. 

- Nombre con que aparece registrada la actividad en la licencia para su ejercicio 
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- Permanencia: fecha de iniciación, cierre o no del negocio hasta la actualidad 

- Crecimiento: cantidad de miembros de la familia con que se inició, cantidad de 

miembros de la familia que participan actualmente, cantidad de no miembros de la familia 

con que se inició, cantidad de no miembros de la familia que participan actualmente. 

Tipo de empresa familiar: en la empresa familiar se conjuga la unión del esfuerzo y el capital 

familiar, en donde cada uno de los miembros de la familia adquiere roles como el padre, madre, 

hijos y al mismo tiempo de trabajadores, con los demás factores estructurales de un negocio 

(Vélez, D et al. (2008). También llega a contratarse mano de obra ajena a la familia, en calidad 

de trabajadores asalariados.  

- Microempresa: trabajo propio y/o familiar y 1 trabajador asalariado 

- Pequeña empresa: de 2- 5 trabajadores asalariados 

- Mediana empresa:de 6-10 trabajadores asalariados 

- Gran empresa: 11 y más trabajadores asalariados 

- Negocio eminentemente familiar: todos los que participan en el ejercicio de la 

actividad cuentapropista son miembros de la familia emprendedora. 

Características del jefe del negocio y de quienes participan en el desarrollo de la actividad 

cuentapropista 

- Sexo 

- Edad 

- Fuente de procedencia ocupacional 

- Nivel de escolaridad vencido 

- Organizaciones políticas o de masas a las que pertenecen 

- Otras actividades económicas u empleos que desarrolla 

Ingresos que aporta el desarrollo de la actividad cuentapropista para el consumo familiar 

- Ingreso promedio mensual que reciben por el desarrollo de la actividad 

cuentapropista 

- Distribución de este ingreso 

- Otras fuentes de ingreso 
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- Principales consumidores de su producto 

- Principales insumos que necesitan 

- Medios para acceder a estos insumos 

Aporte social: contribución de las familias cuentapropistas de tipo monetaria, alimenticia, de 

servicios, humanas y sociales en la comunidad en que están insertos. 

Organización de la actividad por cuenta propia que desarrolla la familia: forma en que se 

distribuyen las tareas según el rol familiar y sexo de los responsables en el ejercicio de la 

actividad cuentapropista. 

- Acciones o actividades para lograr el producto (bienes y/o servicios) 

- Responsables 

- Relación de parentesco entre los que participan en la actividad 

- Responsable de distribuir y organizar el trabajo 

- Principales conflictos y contradicciones en torno a la organización del trabajo (Niveles 

de satisfacción, cambios favorables y/o no favorables, estado de cosas a mejorar) 

Epígrafe 2.4: Descripción de los métodos y técnicas utilizadas 

Métodos del nivel teórico: Se utilizaron el analítico sintético, tránsito de lo abstracto a lo 

concreto, inductivo-deductivo, histórico-lógico, con el objetivo de propiciar un acercamiento a las 

concepciones teóricas sobre el tema en una dimensión sincrónica y procesar toda la información 

referida tanto en lo relacionado con las concepciones teóricas vinculadas a las características de 

las familias cuentapropistas así como los elementos de naturaleza sociológica que componen 

dichas características relacionadas con el parentesco, residencia, unidad doméstica, modelos de 

familia, tipos de familias y su manifestaciones en el contexto cubano actual. 

Métodos del nivel empírico: Se emplearon los  métodos y técnicas siguientes: análisis 

bibliográfico, análisis de documentos, observación participante, entrevistas semiestructuradas y 

cuestionario, lográndose un contacto directo del investigador con el objeto de investigación. 

El desarrollo del trabajo transcurrió por diversos momentos que se distinguen entre sí por sus 

propósitos, estilo metodológico predominante y métodos teóricos y empíricos utilizados. 
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Primer momento: En un primer momento la investigación se concentró en la búsqueda 

bibliográfica de los principales autores clásicos y contemporáneos de la Sociología que se han 

acercado al objeto de investigación, de esta manera a través de sus obras se referenciaron 

temáticas relacionadas con la familia. Para ello se necesitó utilizar la técnica de análisis 

bibliográfico. 

A través del análisis bibliográfico se consultaron producciones teóricas e investigaciones de 

clásicos de la Sociología de la familia y de autores contemporáneos cubanos, que contaran con 

resultados práctico-teóricos respecto a concepciones relativas a la familia, a sus características 

y a su relación con el Sector Informal de la economía y el cuentapropismo, específicamente en 

Cuba. Esto permitió hacer síntesis y sistematizar conceptos, indicadores, corrientes de 

pensamiento para darle cientificidad a la investigación. Además, permitió identificar lagunas 

teóricas que le proporcionaron novedad científica y pertinencia a la presente investigación. 

Segundo momento: Un segundo momento permitió el acercamiento al tema investigativo a 

través del análisis que se realiza en el contexto cubano. Para conocer acerca de los estudios 

sociológicos y de otras ciencias humanísticas en relación a las familias, el estado real de sus 

problemáticas actuales y las modificaciones más significativas producidas en esta institución, se 

tuvo en cuenta los aportes de valiosas investigaciones sociales que por sus contenidos y 

resultados ofrecieron información al respecto. También se tuvo acceso a investigaciones 

relacionadas con la actividad cuentapropista y el impacto del cuentapropismo en determinadas 

familias. Para ello también fue de gran utilidad la técnica de análisis bibliográfico pues el 

levantamiento realizado sobre los principales trabajos de importantes autores y Centros de 

Investigaciones del país permitieron realizar valoraciones más profundas sobre el estado del 

objeto investigado. 

Tercer momento: La búsqueda de información relacionada con las características de las 

familias cuentapropistas en el Consejo Popular Centro, constituyó un tercer momento también 

muy importante en la investigación. Para ello fueron utilizadas diferentes vías de acceso a la 

información: el análisis de documentos, la observación participante, las entrevistas 

semiestructuradas (a informantes claves y a familias cuentapropistas) y el cuestionario. 
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El  análisis de documentos permitió recopilar datos y consultar información con el propósito de 

conocer las características y el contexto donde se desarrolla la actividad de las familias 

cuentapropistas del Consejo Popular Centro. Esta información procedió de los modelos para los 

planteamientos de los electores tanto de despacho como en rendición de cuentas, la libreta del 

delegado donde se controlan las actividades del delegado y la ley 91 de los Consejos Populares. 

Se consultaron otros documentos como por ejemplo: el Documento de preparación del II 

proceso de rendición de cuenta del delegado a sus electores. XV Mandato (Santa Clara, octubre 

de 2013). 

Se examinaron otras fuentes de datos como: el Censo de 2012; anuarios estadísticos de salud y 

demográficos, tablas de la Dirección municipal de Estadística, así como de la Dirección 

municipal de vivienda, del Órgano de trabajo, de la dirección municipal de la ONAT y de la 

dirección provincial del Trabajo y la Seguridad Social.  

Además, se consultaron algunos decretos y leyes que regulan el ejercicio del TCP, lo cual 

permitió un acercamiento a la correspondencia o contradicciones entre ordenamiento jurídico y 

moral de las familias cuentapropistas del Consejo Popular  Centro del municipio de Santa Clara, 

cuán protegidas están estas familias y sus miembros, y qué derechos les corresponden.  

La observación participante se aplicó una vez terminada la caracterización general de las 

familias cuentapropistas, con el objetivo de dirigir la mirada sociológica y crítica a regularidades 

presentes en familias particulares, que destacaron en algunos ítems estudiados. Se persigue 

una complementación de la información que brindaron en las entrevistas semiestructuradas 

aplicadas a las familias para obtener información fáctica del comportamiento de estas familias 

en su realidad inmediata, en cuanto a: la distribución y organización del trabajo en el desempeño 

de la actividad cuentapropista, el lugar de los miembros en la cadena productiva, las relaciones 

de dominación-subordinación, la reproducción o no de papeles sexistas, los recursos materiales 

y humanos de los que se hacen uso. 

Esta técnica permitió obtener información del comportamiento del objeto de investigación tal y 

como se da en la realidad. La observación se utilizó en compañía de otras técnicas como las 

entrevistas semiestructuradas y el cuestionario lo cual permitió comparar los resultados 

obtenidos por otras vías y así obtener una mayor precisión en la información recogida. 
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Las entrevistas semiestructuradas a informantes claves se le aplicaron a representantes de 

diferentes instituciones y órganos del poder popular que brindaran información fidedigna en 

relación a las características más sobresalientes del Consejo Popular objeto de estudio y la 

existencia de familias cuentapropistas en dicha demarcación.  

Estas sirvieron para profundizar en el estado real de la actividad cuentapropista en el municipio 

de Santa Clara. Fueron entrevistados representantes del Consejo Popular, Planificación Física 

Municipal, CDR, ONAT, Centro Municipal de Estadísticas, Órgano de trabajo, Centro Provincial 

del Trabajo y Seguridad Social.  

Esta técnica logró que la investigadora alcanzara un alto nivel de confianza respecto a las/los 

entrevistados, lo que hizo posible que se expresaran con mayor libertad. Gozó de una alta 

flexibilidad ya que se pudo repetir alguna pregunta y aclarar el significado de términos y sentidos 

de preguntas que no hayan sido entendidas. Sirvió como diálogo importante entre la 

investigadora y el personal profesional consultado. 

El cuestionario se le aplicó a 21 familias cuentapropistas con el objetivo de medir los distintos 

indicadores que permitieron caracterizar a estas familias de acuerdo al objetivo de la 

investigación. Permitió establecer generalizaciones, regularidades en su funcionamiento así 

como identificar casos que se distinguen por especificidades. Consistió en una “fotografía” del 

estado de las familias cuentapropistas estudiadas, que permite visualizar la heterogeneidad de 

este fenómeno a partir de las características identificadas.  A algunos de los indicadores que 

incluye se les realizó un análisis estadístico y a otros un análisis más cualitativo. No obstante, en 

todos hubo un procesamiento flexible, integrador y multidimensional. 

A 5 familias cuentapropistas de la población estudiada se les aplicó una entrevista 

semiestructurada para comprobar algunos resultados arrojados por el análisis del cuestionario 

aplicado con anterioridad. Permitió un acercamiento a las valoraciones, opiniones de algunos de 

los representantes de los negocios familiares para medir la correspondencia entre cómo 

pensaban y cómo actuaban, en relación a algunos comportamientos percibidos durante la 

aplicación y análisis del cuestionario, y a través de la observación participante. Además permitió 

conocer la diversidad de posiciones respeto a la participación de los miembros de la familia en la 
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actividad cuentapropista, así como la implicación de esta labor en la dinámica familiar, en la 

subjetividad y en la sociedad. 

Cuarto momento: A partir de la información obtenida, se realizó en un cuarto momento, el 

análisis de los resultados a través del procesamiento de los datos. Posteriormente se procedió a 

la triangulación de información obtenida por las técnicas aplicadas. La combinación de los 

resultados obtenidos a través de distintas herramientas, permitió una mayor objetividad, 

veracidad y cientificidad en las conclusiones formuladas y permitieron un análisis crítico de los 

datos de acuerdo a las exigencias de la ciencia y del objetivo general propuesto en la presente 

investigación.1 

Epígrafe 2.5: Selección de la población y la muestra. 

Caracterización del municipio de Santa Clara, del Consejo Popular Centro y de su 

Circunscripción 2.   

A partir de la nueva Distribución Política Administrativa aprobada para el Censo del 2012, el 

municipio de Santa Clara (con una extensión territorial de 517,61 Km2, una densidad 

poblacional de 369,3 habitantes por Km2 y una de las más altas esperanza de vida al nacer: 

78,20 años promedio) se conforma por 50 asentamientos humanos distribuidos en 20 Consejos 

Populares (CP). El nuevo límite urbano abarca 18 CP, entre los cuales, el CP Centro es urbano 

y uno de los de mayor densidad poblacional, con una población de 22 145 habitantes2. 

La presente investigación se concentró en la ciudad de Santa Clara por constituir esta el 

principal núcleo urbano del municipio y a su vez la ciudad capital de la provincia de Villa Clara. 

Tiene una extensión territorial de 43, 27 km2 y una población de 218 405 habitantes. La ciudad 

posee una densidad poblacional de 5 047,5 habitantes/Km2, número mucho mayor que el 

municipio, concentrando el 88, 42 % de la población solo en el 6,47 % del territorio municipal. 

Debe destacarse que la tasa de crecimiento total de la población ha descendido, lo cual está 

relacionado con el fenómeno del envejecimiento poblacional y trae como una de sus 

                                                           
1
 La Perspectiva metodológica y los métodos y técnicas aplicadas se seleccionaron a través de la consulta de Rubio, J. y J. Varas, 

(2004); García Ferrando, M., J. Ibáñez y F. Alvira, (1996) y Hernández, R., (1997)  

2
Información extraída del Plan general de ordenamiento urbano, Santa Clara, 2013, facilitado por la Dirección municipal de 

Planificación Física, Santa Clara, Villa Clara 
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consecuencias el decrecimiento de la población pre-laboral3. Teniendo en cuenta los datos 

aportados por la Dirección Municipal de Salud, la mayor cantidad de población de la tercera 

edad se localiza en los CP de mayor densidad de población, entre ellos, el mencionado CP 

Centro4. 

Además, en la ciudad de Santa Clara se concentra significativamente la producción industrial, de 

bienes y servicios, existiendo, por tanto, una alta concentración de empleos5. Esta concentración 

de empleos se potencia con la implicación creciente del TCP en el desarrollo socioeconómico de 

la ciudad y el territorio en general. Al respecto, en Villa Clara existen actualmente 34 910 

licencias otorgadas para el ejercicio del TCP. Entre las licencias más solicitadas se encuentran: 

elaborador-vendedor de alimentos, en todas sus especialidades (restaurantes, paladares, 

heladerías, entre otros) y arrendadores de espacio (de habitación, de vivienda que se refieren a 

los hostales, entre otros tipos de arrendamiento)6. Mientras, en el municipio de Santa Clara 

existen 13 805 trabajadores por cuenta propia y las actividades más solicitadas coinciden con 

las de la provincia, destacando también las actividades: elaborador vendedor de alimentos en 

todas sus modalidades (1 928) y hostales (463 en CUP y 121 en CUC, en total 584)7. 

Algunos elementos que permiten caracterizar el TCP en el municipio, y que coinciden algunos 

con sus características a nivel provincial y nacional, se analizan en el Informe sobre la marcha 

del proceso de TCP en Villa Clara (2012) y se refieren a: 

- Predominio del sexo masculino. 

- La procedencia ocupacional de los trabajadores es diversa (sin vínculo laboral, disponibles, 

jubilados, trabajadores activos, estudiantes). 

- No ha significado fuente de empleo principalmente para los disponibles del sector estatal.  

                                                           
3
 Información extraída del Informe de resultados sobre el Estado, estructura y tendencias del Trabajo por Cuenta Propia (TCP) 

en la Actualización del Modelo Socioeconómico cubano en Villa Clara. 
4
 Información extraída de  la Caracterización del Consejo Popular Centro que poseía la presidenta 

5
 Ídem 

6
 Información extraída de la entrevista aplicada a la responsable de recursos humanos de la Dirección provincial de Trabajo y 

Seguridad Social, Villa Clara 
7
 Información extraída del Documento de preparación II Proceso de rendición de cuenta del delegado a sus electores, XV 

mandato, Santa Clara, octubre, 2013 
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- Ha sido fuente de empleo emergente y alternativo, económicamente atractivo principalmente 

para los jóvenes desvinculados laboralmente, con un impacto favorable en la progresiva 

disminución de la marginalidad social.  

- Además de ser una alternativa de empleo —no la única, ni la fundamental como en 

ocasiones se cree— se ha venido convirtiendo para muchos en una alternativa de elevación 

de los ingresos de las familias, adicional a los salarios, los sueldos y las pensiones de los 

jubilados.  

- Las actividades del TCP pertenecen en su mayoría al sector de los servicios. 

- Han creado una red de abastecimiento y cooperación entre ellos que permite funcionalidad 

de sus negocios. 

- La estructura tributaria es demasiado alta para ciertas actividades, dejando utilidades que no 

logran cubrir necesidades en correspondencia con el desempeño de los precios en la 

economía local y nacional, así como brindar la posibilidad de expansión de los negocios 

hacia micro o medianas empresas y proyectos que favorezcan el desarrollo local.  

- La vía fundamental del crecimiento  del TCP ha sido la extensiva, es decir que se ha 

ampliado más en cantidad que en intensidad8. 

El CP Centro de la Ciudad de Santa Clara -constituido en 1992- está formado por 14 

circunscripciones. Tiene una extensión territorial de 1, 28 Km² limitando por el norte con la línea 

de Ferrocarril, al sur por la Carretera Central, al este por el río Cubanicay y al oeste con el río 

Bélico. Su estructura organizativa consta de: 257 CDR, 29 zonas y las circunscripciones. 

También se incluyen, en calidad de representantes: la FMC, la CTC, 20 núcleos zonales del 

PCC, la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, Cultura, Ministerio de 

Educación, INDER y Asistencia Social.  

Por su parte, la Circunscripción 2,  limita al Sur con la calle San Miguel; al Norte limita con la 

calle Buen Viaje; al Este con la calle Unión y al Oeste con la calle Cuba. Su estructura 

organizativa está conformada por dos núcleos zonales: la zona 5 (conforma por 7 CDR) y la 

zona 6 (conforma por 9 CDR), dos bloques de la FMC, dos zonas de los CDR, tres asociaciones 

de combatientes y un Grupo de atención y prevención social. Cuenta con 2 036 habitantes, 

                                                           
8
 Información extraída del Informe de resultados sobre el Estado, estructura y tendencias del Trabajo por Cuenta Propia (TCP) 

en la Actualización del Modelo Socioeconómico cubano en Villa Clara 
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predominando los adultos mayores y con una pequeña población joven. El nivel educacional 

alcanzado por sus habitantes es elevado, pues más del 85% son universitarios9.  

Relacionado con instituciones gastronómicas y de hospedaje, la situación es la siguiente: 

cuentan con 3 bodegas (Ferrolana, Nuevo faro, El turquino), 2 mercados (La victoria, La suiza), 

3 restaurantes (Nuevo artesano, Colón 64, El renacer), 1 punto de venta de Perro caliente, 1 

cafetería, el Coppelia y 2 hoteles ( Hotel Modelo, en MN y Hotel América, en CUC). Este 

predominio de instalaciones gastronómicas respecto a las de hospedaje, influye en que existan 

menos TCP relacionados con paladares y más relacionados con hostales10. 

En la Circunscripción 2 del CP Centro se ejercen 77 negocios cuentapropistas (Anexo 12). De 

ellos, 45 fueron considerados por los presidentes de CDR como negocios cuentapropistas 

familiares (Anexo 12). Atendiendo a la mayor representatividad de hostales y paladares (Anexo 

13) en el contexto estudiado, criterio determinante en la selección de la muestra, la situación es 

la siguiente:  

Cantidad de TCP 

en la Circunscripción 2  

del CP Centro 

Hostales 

 

Paladares 
 

Cantidad de TCP  

familiares  

en la Circunscripción 2 

del CP Centro 

Hostales 
 
 

Paladares 
 
 

Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % 

77     (100%) 21 27 16 21 45     (58 %) 18 40 9 20 

 

Selección de la muestra 

Primeramente se aplicó un muestreo intencional atendiendo a los siguientes criterios de 

selección: familias pertenecientes a la Circunscripción 2 del CP Centro, en cuyas viviendas se 

desarrolle una de las siguientes actividades cuentapropistas: hostales o paladares, con la 

participación de más de un miembro de la familia. El jefe del negocio debe ser miembro de la 

familia.  

                                                           
9
 Información extraída de la Libreta del Delegado de la Circunscripción 2, del CP Centro 

10
 Ídem 
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Se seleccionó al CP Centro, porque la cantidad de trabajadores por cuenta propia representa un 

significativo 13% respecto al municipio. Además, en el centro de este CP se encuentra el casco 

histórico de la ciudad, donde predomina el mayor número de edificaciones de valor 

arquitectónico y de lugares históricos. Por ello constituye un atractivo turístico y una memoria 

histórica y cultural, lo cual provoca una afluencia constante de personas para las cuales el TCP 

ha significado una importante oferta de bienes y servicios para hacer más agradable la estancia. 

Por el lugar geográfico que ocupa en la ciudad de Santa Clara, el CP Centro agrupa más de 500 

centros, la mayor parte del comercio de productos industriales, de servicios personales y 

técnicos, gastronómicos, minoristas, educacionales, de salud, turismo, cultura, arte, instituciones 

religiosas, organismos y otras entidades económicas, administrativas y sociales. Esto, unido a 

su densidad poblacional residente y flotante, y por ser sede de eventos internacionales, 

nacionales, provinciales y territoriales,  lo hacen ser uno de los CP de mayor complejidad en la 

provincia, de más afluencia poblacional y donde el TCP es oportuno ante una demanda 

creciente. Por todo esto, constituye foco de interés para la presente investigación. 

Se seleccionó a la Circunscripción 2 por su cercanía para el acceso frecuente del investigador al 

campo de estudio y por los contactos ya establecidos con su delegado y presidentes de CDR. 

Además, su posicionamiento geofísico incluye parte importante del llamado casco histórico de la 

ciudad, con un alto valor arquitectónico, histórico y cultural, y todos los beneficios que esto le 

atribuye y que ya se han mencionado anteriormente.   

Se seleccionaron las actividades de hostales y paladares por su significativa representatividad 

en el CP Centro y su Circunscripción 2. Además, por ser consideradas, desde la percepción de 

autoridades del municipio y del Consejo Popular, como las más susceptibles de ser o convertirse 

en empresa familiar.  

Finalmente, constituyeron la muestra 21 familias cuentapropistas: 8 paladares (89 % respecto a 

los TCP familiares del CP Centro) y 13 hostales (72% respecto a los TCP familiares del CP 

Centro). No se logró incluir el total de hostales y paladares identificados primeramente, porque 

algunas familias no quisieron contribuir con la investigación y otras se encontraban ausentes 

durante su desarrollo. 
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Esta técnica de muestreo aplicada fue pertinente para la presente investigación pues respondió 

a la necesidad de definir y delimitar qué considerar como familia cuentapropista, término variable 

de acuerdo al interés del investigador y al objetivo del estudio. Además, permitió adecuar la 

investigación a las especificidades presentes en el contexto estudiado, así como una precisión y 

concreción de los resultados y una mayor representatividad respecto a la unidad de análisis en 

cuestión.  

En un segundo momento se realizó un muestreo probabilístico estratificado simple, 

asignando a cada estrato un número igual de entrevistas. Se aplicaron 5 entrevistas a 5 familias 

cuentapropistas diferentes, a partir de la definición de los siguientes 5 estratos:  

1.  Con amplia representación de miembros de la familia participando en el desarrollo de la 

actividad cuentapropista. 

2. Con personas de la tercera edad cuidando a otras personas de tercera edad y protagonizando 

el desarrollo de la actividad cuentapropista. 

 3. Con poco tiempo de iniciación en el negocio cuentapropista familiar y altas expectativas 

relacionadas con él. 

4. Con 16 años de iniciación, desde la década de los ´90 en el negocio cuentapropista familiar. 

 5. Con la madre viviendo solamente con el hijo, sin contratación de mano de obra ajena para el 

desarrollo de la actividad cuentapropista.  

Se seleccionaron estos estratos a partir de elementos estructurales en los que destacaban, 

relacionados con las diferentes tipologías familiares y con el ejercicio del TCP. Esta técnica de 

muestreo permitió contrastar y complementar algunos indicadores que fueron medidos de forma 

general en las familias cuentapropistas estudiadas, a través de la identificación de casos 

particulares y sustentados en el  principio de heterogeneidad familiar.  Dio la posibilidad de 

aumentar la representatividad de las familias estudiadas en sus distintas características.   
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Epígrafe 2.6: Análisis de los resultados. Procesamiento de los instrumentos aplicados en 

la investigación. 

En este apartado se realizó el análisis correspondiente de las técnicas aplicadas, la lógica 

expositiva sigue el siguiente orden:  

1. Instituciones y organismos estudiados: Dirección municipal de Estadística, Dirección 

municipal de Vivienda, Órgano municipal de Trabajo, Dirección municipal de la Oficina Nacional 

de Administración Tributaria (ONAT), Dirección provincial del Trabajo y la Seguridad Social. 

- Análisis de documentos 

- Entrevistas semiestructuradas a informantes claves 

2. Consejo Popular Centro y Circunscripción 2. 

- Análisis de documentos 

- Entrevistas semiestructuradas a informantes claves 

3. A las familias implicadas en el estudio 

- Observación participante 

- Cuestionario 

- Entrevistas semiestructuradas a las familias cuentapropistas 

1. Resultados del análisis de los documentos: Dirección municipal de Estadística, la 

Dirección municipal de Vivienda, el Órgano municipal de Trabajo, la Dirección municipal 

de la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT), la Dirección provincial del 

Trabajo y la Seguridad Social y la Dirección municipal de la Salud (Anexo 2). 

El análisis de los documentos realizado permitió un abordaje en relación al contexto donde se 

circunscriben las familias que se iban a estudiar, así como un acercamiento al estado del 

fenómeno cuentapropista en el territorio. Como resultado de este estudio, se identificaron 

deficiencias en cuanto a: desactualización de las fuentes de datos y estadísticas, poca 

comunicación institucional y no reconocimiento de las familias cuentapropistas. 
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Los datos responden a un contexto socioeconómico que ha cambiado pues se refieren al año 

2011 y 2012. Solo la Dirección provincial de Trabajo y Seguridad Social posee algunos datos 

correspondientes al año 2013 y 2014, sin embargo, no reflejan las particularidades del municipio 

de Santa Clara. 

Existe poca comunicación institucional. La ONAT, Vivienda, Trabajo y Seguridad Social, en tanto 

instituciones encargadas de regular el ejercicio del TCP, no poseen las mismas fuentes de datos 

o al menos una caracterización general del estado de este sector. Esto provoca una visión 

parcializada del fenómeno cuentapropista lo cual influye en su desestabilidad  y en la 

desconexión entre Estado (en calidad de instituciones representativas) y el TCP. Tampoco 

existe una distribución de TCP por Consejos Populares. Solo en la ONAT municipal poseían 

este tipo distribución, pero resulta limitada pues solo se refiere a los contribuyentes y no incluye 

a todos los TCP. 

Se apreció el no reconocimiento de las familias cuentapropistas. En ninguna de las instituciones 

ya mencionadas aparecen reconocidos en calidad de negocios familiares, empresas familiares o 

familias cuentapropistas aquellos TCP en que el sostén es precisamente la ayuda familiar. Esto 

hace que se desatienda a este tipo de TCP que tiene sus particularidades e impronta en la 

sociedad cubana.  

Resultados del análisis de las entrevistas a informantes claves: Edisney Vizcaín Medina, 

inspectora de la Dirección de la Vivienda del Municipio de Santa Clara (Anexos # 3), Yunia 

Abreu Borres, responsable de Recursos Humanos que atiende el sector del TCP, de la 

dirección de Trabajo y Seguridad Social de Villa Clara (Anexo # 4), Nadia Gómez 

Hernández, especialista en estadísticas de la dirección municipal de estadísticas de Santa 

Clara(Anexo #5), Marta  Rosa  Valdés Caimares, Especialista en Estadísticas del Órgano 

de Trabajo del municipio de Santa Clara(Anexo #6), Aymeé Barrera Pérez, especialista 

principal de Control de Recaudación de la ONAT, del municipio de Santa Clara (Anexo # 

7). 

Se realizaron entrevistas a representantes de las instituciones que ofrecieron información a 

través de su documentación. Los entrevistados reconocieron la existencia de familias 

cuentapropistas. Esta aseveración no fue reconocida a nivel documental en dichos organismos 
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(Órgano Municipal de Trabajo, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la ONAT y la Dirección 

Municipal de Estadísticas). No se maneja operacionalmente esta variable empírica como se 

constató en el análisis de documentos. También se comprobó que los directivos entrevistados 

lograban identificar algunas de las deficiencias mencionadas en el análisis de documentos, y 

reconocieron que solucionarlas es un reto que no está a su alcance. Los datos ofrecidos 

demuestran que aún el proceso de la actividad cuentapropista es contradictorio. 

Por otra parte, se comprobó que los hostales tienen la mayor representatividad en número: 

30911 y que se han convertido en un negocio y sostén familiar12, lo cual puede justificar esta 

prevalencia en la circunscripción estudiada.  

Los resultados de estas entrevistas se avalaron a través de otras técnicas (cuestionario) y hay 

coincidencia en los datos lo que permitió ofrecer algunas regularidades presentes en las familias 

cuentapropistas estudiadas, por ejemplo: predominio de trabajadores por cuenta propia del sexo 

masculino y de color blanco. Sin embargo, las cifras que manejan las instituciones provinciales 

en relación a la procedencia ocupacional de los que asumen dicha actividad no coinciden con 

los datos obtenidos de otras técnicas utilizadas en el Consejo Popular, por ejemplo: en la 

provincia, las estadísticas señalan que la mayoría de los que asumieron el ejercicio de algún 

TCP eran desvinculados, pero en la demarcación estudiada los que realizan este tipo de 

actividad provienen del sector estatal.  

Por otra parte, se conoció que existe la posibilidad de que trabajadores contratados sean parte 

de la familia. Esto contribuyó a definir el tipo de empresa que eran las familias cuentapropistas 

estudiadas. De manera general, en las respuestas ofrecidas por los informantes claves se 

percibe falta de capacitación en los asuntos tratados, lo cual puede estar influenciado por la 

desactualización de muchos de los datos y documentos sobre los que sostienen sus criterios. 

2. Resultados del análisis de los documentos: Documentos del Presidente del Consejo 

Popular Centro (Alina Arencibia Prieto) que contiene la caracterización de dicho Consejo 

y la Libreta del Delegado de la Circunscripción 2 (Guillermo Pérez Ramírez) (Anexo # 8). 

                                                           
11

Entrevista realizada a Aymeé Barrera Pérez, especialista principal de Control de Recaudación de la ONAT, del municipio de 

Santa Clara. 
12

Entrevista realizada a Edisney Vizcaín Medina, inspectora de la Dirección de la Vivienda del Municipio de Santa Clara. 
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Paralelamente se contactó con los representantes del Consejo Popular objeto de la presente 

investigación, para la revisión y análisis de los documentos más importantes que pudieran 

ofrecer información sobre las características más sobresalientes del Consejo Popular Centro y 

Circunscripción 2. Este análisis permitió conocer acerca de: la ubicación geográfica del Consejo 

y la Circunscripción, estado de la infraestructura, las principales problemáticas, datos socio 

demográficos y socio laborales, entre otros. 

Las problemáticas sociales identificadas en estos documentos se encuentran relacionadas con: 

mal estado del recurso habitacional; inestabilidad y escasez del recurso agua; problemas con el 

alumbrado público; mal funcionamiento del CDR en tanto organización de masa; problemas de 

alcoholismo y tabaquismo, etcétera. En ambos documentos, los problemas que tienen 

identificados se relacionan más con condiciones urbanas y de infraestructura. Además, son casi 

idénticos sus bancos de problemas, lo cual evidencia el verticalismo a la hora de redactar y por 

tanto identificar determinados indicadores, sin atender a las especificidades de cada localidad. 

También se evidencia falta de capacidad para identificar problemas más cualitativos y 

relacionados con el funcionamiento comunitario y familiar.  

Otra característica que presentan ambos documentos es que estaban relativamente 

actualizados. Poseían como limitante fundamental que no se plasmaba en los mismos, aspectos 

afines con el ejercicio del TCP. Debe destacarse que en la Libreta del Delegado de 

Circunscripción se identificó un error conceptual que puede influir en un mal tratamiento del 

asunto en cuestión. Entre las amenazas que tienen identificadas, figuran los hostales. 

Resultado de las entrevistas semiestructuradas a informantes claves: Presidente del 

Consejo Popular Centro Alina Arencibia Prieto (Anexo#8), Delegado de la 

Circunscripción# 2 Guillermo Pérez Ramírez (Anexo#9). 

La presidenta del Consejo Popular ofreció información en relación al Consejo (caracterización) y 

sobre la importancia de la implementación de políticas diferenciadas para estos tipos de familias. 

Es imprescindible destacar, que con la entrevista realizada al delegado de la Circunscripción 2 

aparecieron nuevos planteamientos que no aparecían reflejados en la Libreta del Delegado, 

relacionados con el ejercicio de TCP: el acaparamiento de productos en mercados minoristas 

excluyendo a la mayoría de la población del acceso de estos productos que luego comprarán a 
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los TCP o consumirán sus derivados a precios más elevados; contaminación  del medio urbano 

(quedan sucias las calles y aceras). Sin embargo, no se aprecia un acercamiento a las 

particularidades de las familias que ejercen el TCP, sus principales demandas y necesidades.  

También se pudo conocer por este medio que existe un Grupo de Prevención y Trabajo 

Comunitario que ha quedado disfuncional, lo cual refleja cierto desamparo familiar y comunitario 

en la circunscripción estudiada. 

3. Resultados del análisis de la observación participante (Anexo# 3). 

Luego de realizar el análisis de los documentos en el Consejo Popular y Circunscripción 2 y las 

entrevistas a los representantes del Consejo y Circunscripción respectivamente, se realizó la 

observación participante, para corroborar los datos que se ofrecieron con anterioridad. Se pudo 

conocer sobre algunos elementos que ocasionan conflictos familiares, que influyen en la 

organización del trabajo y que configuran las relaciones de poder en el ámbito familiar.  

Se percibió que las condiciones del recurso habitacional para la realización de la actividad 

cuentapropista son desiguales en unas y otras familias, lo cual influye en una mayor o menor 

satisfacción con la actividad, así como en que afloren más o menos conflictos familiares.  

En cuanto a la ocupación del espacio habitacional, existen en las familias estudiadas diversidad 

en la amplitud de sus hogares. En algunas, el sitio utilizado para la actividad cuentapropista ha 

ocupado un importante territorio del hogar, imposibilitando que los miembros realicen algunas 

actividades cotidianas. Los miembros expresan descontento con esta situación al irrumpir con el 

estilo de vida del grupo. Se ponen en riesgo espacios familiares como sentarse a la mesa de 

manera conjunta, ver la televisión, recibir visitas. Por otra parte, existen familias que cuentan con 

un espacio habitacional de mayores dimensiones que les permite diferenciar los espacios físicos 

de trabajo y del hogar.  

Se constató la sobrecarga de roles de la mujer, así como una distribución de tareas de acuerdo 

a los estereotipos de género. Las mujeres asumían el protagonismo de tareas domésticas como: 

limpieza y organización, cocinar, lavar, limpiar, además de ocuparse del cuidado de ancianos. 

Mientras que los hombres se encargaban del trato con los clientes, contabilizar y distribuir los 

ingresos y hacer gestiones fuera del hogar.  
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Se comprobó que la función que ejercen frente al negocio y el rol familiar que desempeñan los 

miembros de la familia, son dos criterios que determinan las relaciones de poder-autoridad-

dominación en las familias cuentapropistas estudiadas. Solo en uno de los negocios familiares 

está bien definida la jerarquía de poder en cuanto a facultades que han asumido para la toma de 

decisiones y la supervisión. Las tres instancias de poder son: jefa del negocio, hermano de la 

jefa del negocio, hija de la jefa del negocio. Solo en este y otro caso, es una mujer quien ejerce 

la autoridad.  

Esta autoridad más bien está conferida por el lugar que ocupan en tanto figuras representativas 

de poder, en relación con el negocio familiar, al poseer la propiedad del mismo (son titulares). 

Por esta misma razón, la mayoría de los que fueron reconocidos como los principales decisores 

son también jefes del negocio familiar, sin escapar al reconocimiento de que la mayoría son 

hombres. 

Resultados del cuestionario (ampliación, remitirse al Anexo 11). 

La principal fuente de información fueron personas que eran a la vez jefes de hogar y titulares o 

jefes del negocio (exactamente 10 personas, representando un 52,4%). En todos los 

encuestados, quienes en su mayoría eran jefes del negocio familiar, predomina la edad laboral, 

el color de piel blanco (exactamente 19 personas, representando un 90,5%) y el sexo masculino 

(exactamente 14 personas, representando un 66%), características que coinciden con el TCP en 

el municipio y a nivel nacional (Anexo 11.2). Esta significación del sexo masculino disminuye 

cuando se analiza que de los 21 jefes de negocio en las familias cuentapropistas estudiadas, 12 

son hombres y 9 son mujeres (Anexo 11.3). También se demuestra que el TCP no ha sido una 

vía de acceso a mejores condiciones salariales y materiales para los negros y mestizos, de 

modo que, no ha representado un beneficio para todos  

Es destacable que como jefes de hogar fueron reconocidos 10 hombres (de estos, 8 hombres 

son también jefes del negocio) y solo 2 mujeres que también son jefas del negocio. Es decir, 

prevalecen los hombres cuentapropistas como jefes de hogar. Puede afirmarse que el TCP 

familiar conduce a que los hombres mantengan su papel de proveedores y refuercen su 

condición de jefes de familia.  
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En el contexto estudiado, la actividad de los hostales con respecto a los paladares, tiene mayor 

representatividad en calidad de negocio familiar. Ambas actividades se han multiplicado a partir 

de la flexibilización propuesta desde el año 2010, destacándose el año 2013, por lo cual se trata 

de negocios familiares en reciente inserción. No obstante, el nuevo marco de ampliación del 

TCP ha significado una mayor oportunidad de emprendimiento e innovación para los paladares 

estudiados pues todos fueron creados luego de la medida y solo 5 hostales. Destacar que los 

paladares han sido más inestables en el tiempo pues son recién creados y ya han cerrado 

alguna vez. 

En la mayoría de estos negocios solo participan 2 miembros de la familia y se iniciaron con uno 

o dos miembros de la familia. Producto de la legislación, al  permitirse contratar mano de obra 

ajena, han aumentado las personas sin vínculo familiar que se insertan en el negocio 

originalmente familiar. Es el caso de 11 familias, concentrando 32 personas empleadas ajenas a 

la familia. Esto último se refleja en que solo 4 negocios se iniciaron con trabajadores contratados 

y, actualmente 14 familias cuentapropistas tienen al menos 1 trabajador contratado, de ellos, 14 

son miembros de la familia, llegando a concentrar 45 trabajadores contratados (Anexo 11.1). 

De modo que, la mayoría de las familias cuentapropistas estudiadas han crecido y la vía 

fundamental ha sido la extensiva, coincidiendo con una de las características del TCP en el 

municipio. Y, no obstante a la cantidad significativa de mano de obra ajena contratada-

asalariada, las familias cuentapropistas estudiadas continúan siendo, en su mayoría, empresas 

eminentemente familiares (10) y microempresas (6). Ninguna de las familias cuentapropistas 

alcanza a ser gran empresa pues las regulaciones implican que los miembros de la familia 

participen en calidad de trabajadores contratados. 

Incluyendo la cantidad de miembros de la familia que participan en la actividad cuentapropista y 

de no-miembros en la categoría de trabajadores asalariados, puede precisarse que existen 88 

trabajadores distribuidos en las 21 familias cuentapropistas. En esta fuerza de trabajo 

prevalecen las siguientes características: tener el nivel Pre-universitario vencido (exactamente 

30 trabajadores), provenir del sector estatal (exactamente 53 trabajadores), pertenecer a alguna 

de las siguientes organizaciones: CDR, FMC, CTC, PCC, UJC.  
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Por tanto, las familias cuentapropistas estudiadas han sido nicho receptor de fuerza de trabajo 

con elevada calificación, y diversa en cuanto a formación profesional adquirida. Se han 

beneficiado fundamentalmente con fuerza de trabajo proveniente del sector estatal, unos para 

complementar ingresos y otros como fuente principal de ingresos. También se fundamenta la 

idea de que el TCP no ha sido fuente de empleo principalmente para los disponibles, 

contradiciéndose con lo que se concibió desde las políticas económicas. 

Una de las regularidades en las familias estudiadas es que adquieren más de 1000 CUP por la 

actividad que realizan, confirmándose que los ingresos aportados por estas actividades 

cuentapropistas son más elevados con respecto al salario promedio mensual de un ciudadano 

común, lo cual ubica a estas familias en posición ventajosa para el acceso a bienes y servicios 

(Anexo 11.4). También influye en un ascenso en la estructura socioclasista pues aumenta el 

prestigio y status social individual y familiar. Vale destacar, que a pesar de la primacía de esta 

fuente de ingreso, la actividad cuentapropista, en la mayoría de los casos, no es la única fuente 

de ingreso familiar, siendo complementada por otros empleos de algún miembro de la familia y 

por la remesa familiar, fundamentalmente (Anexo 11.5). Esto permite analizar que el ejercicio del 

TCP ha significado una alternativa para quienes cuentan con capitales superiores, con mayor 

solvencia económica en calidad de complemento y elevación de ingresos. 

En la distribución de este ingreso que aporta la actividad cuentapropista, 13 familias marcaron 

en primera opción garantizar el consumo familiar (Anexo 11.6). Se puede deducir que la 

emergencia en las familias estudiadas es satisfacer las necesidades de consumo familiar, lo cual 

ha significado el real motor impulsor para iniciar la empresa familiar. No obstante estos 

privilegios, se les dificulta el acceso a los insumos que necesitan para el desarrollo de la 

actividad cuentapropista, por lo que acceden a ellos a través de mercados estatales o de otros 

cuentapropistas, lo cual confirma que en el municipio los TCP han creado una red de 

abastecimiento y cooperación entre ellos que permite funcionalidad de sus negocios. 

En el análisis de la organización del trabajo familiar, se analizó la relación entre las tareas 

necesarias para lograr el producto y los responsables. Para mayor comprensión se realizó una 

tabla (Anexo 11.7) que permitió identificar que en las familias cuentapropistas estudiadas no 
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existe casi implicación de los miembros de la familia más allá del matrimonio o de una de sus 

partes (esposa, esposo).  

Se pudo apreciar que, de las 12 tareas identificadas, en 11 participan mujeres y en 9 participan 

hombres, lo cual indica una mayor diversidad en las tareas para mujeres. Sin embargo, los 

hombres tienen mayor predominio en la mayoría de las tareas en que participan. Es destacable 

que, del total de tareas, 9 también son compartidas por ambos sexos lo cual indica cierto nivel 

de cooperación, solidaridad y equidad intergenérica. 

No obstante, para apreciar la posible inequidad de género que tradicionalmente se ha 

identificado en la dicotomía mundo público y mundo privado, se distribuyeron las tareas en 

ambos grupos conformando otra tabla (Anexo 11.8) para facilitar la comprensión. Se pudo 

identificar que las tareas en las que predominan las mujeres se corresponden con las cualidades 

que tradicionalmente se les han asignado: cuidadora, educadora y trabajadora doméstica. 

Mientras que, las tareas en que predominan los hombres están relacionadas con el mandato, la 

toma de decisiones importantes y con la capacidad para manejar asuntos económicos. Además, 

pudo identificarse que las tareas en el mundo público son realizadas más por hombres que por 

mujeres, destacando la actividad de compra de insumos necesarios, lo cual implica disponer y 

manejar dinero. Las tareas en el mundo privado también son realizadas más por hombres, pero 

debe mencionarse que la diferencia es mínima y analizar que la tarea destacable es: distribuir 

los ingresos.  

Esto demuestra que los hombres en las familias cuentapropistas estudiadas desempeñan un rol 

relacionado con el factor económico, lo cual se deriva del tradicional rol de proveedor que 

socioculturalmente se le ha asignado al sexo masculino, dotándolos de poder y reforzándose su 

condición de patriarca. De modo que, el TCP familiar implica que los hombres se inserten en el 

mundo privado, mientras que las mujeres pierden los contactos y conquistas en el mundo 

público, social. No obstante, con el ejercicio del TCP familiar se visualiza un proceso de hibridez, 

donde se conjugan reproducciones y deconstrucciones del rol femenino y el rol masculino. Debe 

reconocerse que no existe una marcada división sexual del trabajo.  

Estas contradicciones influyen en la satisfacción de las familias cuentapropistas estudiadas con 

respecto la actividad que realizan. A pesar de no sienten mucha satisfacción, al expresar los 
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cambios que ha provocado la actividad cuentapropista en la familia, refieren muchos más 

positivos que negativos (Anexo 11.9). Es recurrente en unos y otros, que el factor económico y 

las condiciones materiales de existencia, así como una mejoría o no en ambos elementos, 

fueron los medidores considerados por las familias para identificar los cambios positivos y 

negativos que han sufrido.  

A partir de todo lo analizado anteriormente, se aprecia una tendencia a la democratización en 

las tareas domésticas y laborales, así como una flexibilización de la estructura patriarcal familiar. 

Pero aún coexisten dificultades en el reconocimiento de conflictos y proyectos familiares e 

individuales, así como una distribución de funciones según los estereotipos de género, en el 

ámbito familiar. Por todo esto, se puede identificar que las familias cuentapropistas estudiadas 

son de tipo transicional. 

Esto se demuestra en que las familias estudiadas identificaron como mediadores para 

solucionar los conflictos de cualquier tipo en la familia a 14 hombres (6 son titulares o jefes del 

negocio y, además, 3 son jefes de núcleo) y a 7 mujeres (solo tres son titulares o jefas del 

negocio), lo cual está muy relacionado con el poder y autoridad que confiere la función y roles 

que desempeñen unos y otros en el ámbito familiar.  

La actividad cuentapropista que realizan las familias estudiadas constituye un proyecto familiar 

para 18 de ellas y constituye el único proyecto para la mayoría de ellas. Esto expresa la 

centralidad de la actividad cuentapropista en las expectativas familiares y también individuales, 

así como una insuficiencia de proyectos de vida surgidos espontáneamente y no precisamente 

por una necesidad económica en una coyuntura de crisis socioestructural y de emergencia.  

En cuanto al tamaño, entre las familias cuentapropistas estudiadas predominan las familias con 

dos y con cuatro miembros, por lo que son familias pequeñas (Anexo 11.10). También 

predominan las nucleares (10 familias) y las completas (13 familias) (Anexo 11.11). Este 

predominio de las familias nucleares contradice la hipótesis de una de las investigaciones 

consultadas en la que se sospechaba que a causa del ejercicio del TCP aumentaban las familias 

compuestas. También se distancia de otros resultados que identifican una disminución de 

hogares nucleares en Cuba. La explicación puede hallarse en que, la implicación de los 
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miembros de la familia para el ejercicio del TCP familiar no se reduce a los miembros de la 

familia co-residente, que son los que se incluyen en este criterio de clasificación. 

Por su parte, el predominio de familias completas significa que el divorcio no es un fenómeno 

que haya afectado a las familias cuentapropistas estudiadas. También es significativo que entre 

las familias incompletas predominan las monoparentales con presencia de la madre, lo cual 

refleja el papel predominante de la maternidad en la socialización de los hijos por la ausencia de la 

figura paterna y conduce a un sobredimensionamiento de la maternidad, lo cual coincide con 

resultados de otras investigaciones consultadas.  

A partir de que el parentesco puede ser lineal, colateral o afines y atendiendo a las 

características de cada uno, se concluye que en las familias cuentapropistas estudiadas 

predomina el parentesco lineal, pues están constituidas sobre la base de una relación de 

consanguinidad en línea ascendente o descendente (Anexo 11.12). Esto contribuye a que sean 

más cercanos y fuertes los vínculos y por tanto los compromisos para con las responsabilidades 

que se asuman en el orden familiar y en el ejercicio del TCP. Además, debe destacarse que en 

7 familias está presente la madre y ausente el padre, lo cual reafirma el gran valor que tiene el 

parentesco por línea materna, como se puede apreciar en resultados de otras investigaciones.  

En 16 de las 21 familias cuentapropistas estudiadas, conviven al menos una pareja o unión 

conyugal (Anexo 11.13).Estos datos confirman que la vida en unión sigue siendo una opción 

para los cubanos y que estas son otro de los ejes fundamentales para la constitución de las 

familias. El contrato se ha realizado a través de lo civil, demostrándose con 13 matrimonios, de 

los cuales, solo un caso es un re-matrimonio, lo cual evidencia la estabilidad de estas uniones y 

muy bajo índice de divorcio. Las demás 5 uniones son de tipo consensual, es decir, sin ningún 

tipo de contrato legal. De ellas, 2 son parejas jóvenes que acuden a convivir con alguno de los 

progenitores y como proceso pre-matrimonial.  

A parir del lugar físico que ocupan las familias una vez que se constituyen como familia de 

procreación, puede apreciarse que predominan las independientes de los progenitores por línea 

materna y paterna (10 familias neolocales, que coinciden con las familias nucleares). Se debe 

apuntar que, en 3 de las 4 familias dependientes son los hombres los que pasan a convivir con 
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la suegra. Esto reafirma el papel asistencialista y de cuidadora de la mujer en la familia, pues 

pasa del cuidado de los hijos al cuidado de sus progenitores ancianos. 

Resultados de las entrevistas semiestructuradas aplicadas a 5 familias cuentapropistas 

(Anexo 14).  

En las entrevistas realizadas a las cinco familias, se conoció acerca de la significación que tiene 

para las familias que se encuentran en dicha actividad la labor que realizan. De esta manera, se 

aprecia la voluntad familiar de mantener y desarrollar el negocio como forma legal de herencia 

para las próximas generaciones. Estas entrevistas aportaron información referida a: 

características del parentesco, niveles de satisfacción, formas para garantizar la estabilidad del 

negocio; características de acuerdo al lugar de asentamiento de las familias constituidas; 

percepción sobre la correspondencia entre ingresos y superación intelectual; satisfacción o no de 

las necesidades familiares; organización del trabajo, y se pudo conocer sobre las características 

de la autoridad.  

Se pudo constatar, que en la percepción sobre la familia destaca su primacía en la vida de sus 

miembros y su capacidad de unificar. También reconocen la existencia de la familia de origen y 

la de procreación. Aunque le dan prioridad a las relaciones consanguíneas, también incluyen las 

afinidades (cónyuge, amigos, madrina).  De modo que, se basan en el principio de parentesco 

(lineal y afines, fundamentalmente) como criterio básico en la consideración de lo que es su 

familia, incluso más que el de la residencia. 

Se conoció que la motivación para iniciar el TCP familiar ha sido fundamentalmente de índole 

económica (elevación y/o complementación de ingresos). Es destacable que esta fue la razón 

expresada por todos los hombres entrevistados, mientras que las mujeres entrevistadas, 

además de mencionar esta razón, incluyeron otras como: cuidar a mamá, arreglo de la casa, 

entretenimiento. Esto conduce a plantear que las expectativas respecto al ejercicio del TCP 

familiar se corresponden con los roles estereotipados de género: el hombre, proveedor, con 

independencia económica y la mujer, cuidadora, pendiente del hogar y de los demás miembros 

de la familia. Por otra parte, pudo constatarse que las familias constituidas o de procreación 

asumieron la convivencia con la línea materna, reforzándose la importancia de ella. 
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En cuanto a la organización del trabajo, se reconoció que el TCP familiar, desde el punto de 

vista social, ha enclaustrado a la mujer (de acuerdo a la opinión de las mujeres entrevistadas), 

mientras otros afirman que existe una cierta democratización respecto a las tareas que realiza el 

hombre y la mujer en la casa y fuera de ella (de acuerdo a la opinión de los hombres 

entrevistados). De modo que, ambas posiciones están sesgadas por las desiguales y 

tradicionales relaciones de género, donde hombres y mujeres se tratan de liberar de las 

expropiaciones a que han sido sometidos. De todos modos, se continúa percibiendo a la mujer 

asociada a la cocina, la casa y como apoyo y no precisamente como protagonista, decisora.  

Sin dudas, la segregación laboral entre los sexos, que divide el mercado en ocupaciones 

femeninas y masculinas, se sigue reproduciendo en el sector cuentapropista. Por esta razón, es 

común escuchar, durante la realización de las entrevistas, que los hombres son, en su mayoría, 

los propietarios porque tienen mayor capacidad de negociación y una actitud más emprendedora 

que las mujeres para las iniciativas económicas. Esto influye en la definición de la autoridad. 

Triangulación de los resultados 

Todos los resultados antes expuestos presentan estrecha relación en aras de comprobar, 

corroborar y fundamentar las dimensiones e indicadores medidos en la presente investigación. 

Las técnicas que más se complementan son: análisis de documentos y entrevistas a informantes 

claves; y por otro lado, el cuestionario y el análisis bibliográfico, las entrevistas 

semiestructuradas y la observación participante. 

Relacionando las características identificadas en las familias cuentapropistas con las teorías de 

los clásicos de la Sociología de la Familia, quienes analizaron que la evolución socioestructural 

de las familias conducía a la constitución de familias nucleares y monogámicas, puede 

apreciarse que las familias cuentapropistas estudiadas cumplen con características propias de 

las familias modernas: pequeñas, nucleares, independientes y conyugales.  

Y, contrastando con resultados de otras investigaciones, en el actual estudio se percibe que las 

características identificadas coinciden con tendencias evidenciadas en la región 

latinoamericana: predominio de las familias nucleares, pequeñas. No obstante, las familias 

estudiadas se separan de esas tendencias que generalizan las características familiares en la 
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región y que también están presentes en Cuba, en el sentido que predominan las familias 

completas y las uniones legalizadas. 

Coincidiendo con resultados de otras investigaciones, en el presente estudio se pudo constatar, 

a través de las entrevistas semiestructuradas realizadas a las familias, que el parentesco es un 

criterio básico en la consideración de lo que es la familia, incluso más que el de la residencia. 

También se confirma que la vida en unión sigue siendo una opción para los cubanos y que estas 

son otro de los ejes fundamentales para la constitución de las familias. 

A pesar de que las mujeres entrevistadas reconocieron la ayuda de los demás miembros de la 

familia, a través de la observación aplicada se presenció y confirmó una sobrecarga  de roles en 

la mujer y una distribución de tareas en el hogar según estereotipos de género. Por su parte, los 

hombres señalaron en entrevistas la no existencia de una distribución de actividades por sexo; 

sin embargo, su planificación sí se encuentra distribuida a partir de los estereotipos de género. 

Esto conduce a mencionar que existe una disparidad entre el discurso y la actuación. Se 

confirma la trascendencia del machismo en relaciones de poder-autoridad-subordinación, donde 

el rol disciplinario, de orden, es asumido por la figura masculina lo cual influye en una 

socialización de género donde se pautan inequidades que desfavorecen a la mujer.  

En el cuestionario se constató que los negocios familiares han crecido, lo cual se corroboró a 

través de las entrevistas semiestructuradas realizadas a las familias, mediante las que se pudo 

conocer que la proyección respecto al TCP familiar es mantenerlo y que constituya una herencia 

familiar para las nuevas generaciones.  

Si bien en el cuestionario se había identificado que existía cierta equidad en cuanto a la cantidad 

de hombres y mujeres que figuraban como titulares o jefes de negocio, a través de las 

entrevistas realizadas a las familias se conoció que algunas titulares obtienen licencias para 

facilitar los proyectos económicos de la pareja o de algún otro miembro de la familia. Otras 

titulares sí ejercen con éxito a partir de cualidades como juventud, ánimos, tiempo para dedicarle 

al negocio, habilidad para gestionar, negociar, emprender. De todos modos, mayormente, 

quienes en la práctica dirigen el negocio son los hombres por ser más activos, impulsivos, 

buenos para las gestiones, según declararon en las entrevistas semiestructuradas realizadas a 

las familias. 
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Para comprobar si con el ejercicio del TCP familiar se desvalorizaba la importancia de la 

superación intelectual -uno de las hipótesis planteadas a partir del análisis del cuestionario- 

fueron de utilidad las entrevistas aplicadas a las familias. En ellas se apreció que los 

protagonistas del TCP familiar consideran que la superación intelectual fue, es y será necesaria. 

A pesar de que disfrutan, junto a otros trabajadores por cuenta propia, de ingresos mayores a 

los de la mayoría de la población, todos los entrevistados están calificados en ramas de la 

enfermería, la cibernética, la contabilidad y el magisterio. Para ellos, la calificación es importante 

en estos momentos en que se debe demostrar competencia. Y, a través de la observación 

aplicada, se constató que algunos de los que dirigen el negocio familiar dominan idiomas 

extranjeros, fundamentalmente el Inglés, y reciben cursos de Gestión del negocio para sostener 

y desarrollar el propio. Esto refleja la importancia práctica que ellos le atribuyen a la calificación 

o superación intelectual. 

La confirmación de la prevalencia de familias neolocales se logró a través de las entrevistas 

semiestructuradas realizadas a las familias, donde también fue destacable la convivencia con la 

línea materna. Esta dependencia también está relacionada con el problema del envejecimiento y 

provoca la constitución de hogares multi-generacionales.  

Atendiendo a todas estas confirmaciones y a partir de la complementación de las técnicas 

aplicadas, pudo definirse que las familias cuentapropistas estudiadas presentan las siguientes 

características:  

 Son familias transicionales, nucleares, completas, pequeñas, neolocales. 

 El parentesco lineal o consanguíneo y el predominio de los matrimonios legalizados, son dos 

elementos estructurales sobre los que se sustenta la definición y conformación de las 

familias. 

 Son familias cuentapropistas en las que participan pocos miembros de la familia. 

 A pesar de que han crecido en miembros y no-miembros de la familia, continúan siendo, en 

su mayoría, empresas eminentemente familiares y microempresas.  

 Estas familias cuentapropistas se han beneficiado con fuerza de trabajo de elevada y 

diversa calificación, con alguna experiencia anterior en el mercado laboral 

fundamentalmente en el sector estatal.  



59 

 

 Los ingresos que les aporta la actividad cuentapropista son más elevados con respecto al 

salario promedio mensual de un ciudadano común lo cual les confiere prestigio y status 

social individual y familiar. 

 Garantizar el consumo familiar ha sido el real motor impulsor para iniciar la empresa familiar 

y el factor económico ha sido determinante en sus principales necesidades, cambios y 

conflictos. 

 Las tareas que realizan para su funcionamiento como unidad doméstica coinciden con las 

que posibilitan la organización de la actividad cuentapropista que desarrollan. 

 No sienten mucha satisfacción con la actividad cuentapropista que desarrollan, lo cual se 

relaciona con sus motivaciones y con sus dificultades para identificar proyectos familiares e 

individuales, para identificar cómo aportaban a la sociedad, y para identificar conflictos 

ocasionados a partir de la organización de la familia en el ejercicio de la actividad 

cuentapropista. 
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CONCLUSIONES 

Las conclusiones a partir de los resultados científicos más importantes de esta 

investigación,  están relacionadas con los siguientes elementos: 

1. El estudio realizado contiene una lógica expositiva que parte del análisis de una red 

de categorías relacionadas con la perspectiva sociológica de los clásicos y contemporáneos 

que abordan la temática de la familia, posibilitando establecer un adecuado nexo entre lo 

social, grupal e individual, con un enfoque marxista. 

 

2. La investigación se sustentó en el carácter bidimensional de la familia. En 

correspondencia, el enfoque sociológico de familia que se emplea la concibe como forma 

particular de la organización social que norma la interacción de los sujetos que la integran y 

es parte del conjunto de instituciones de la sociedad. Esta posición trata de superar la 

discusión clásica donde la familia se consideraba como institución o grupo social.  

 

3. En correspondencia con el desarrollo de la Sociología de la familia en Cuba, la 

presente investigación asumió caracterizar a las familias a partir del principio de 

heterogeneidad familiar, y tratando de superar los sesgos de los sociólogos clásicos y 

algunos de los contemporáneos, se apoyó en las visiones marxistas de emancipación para 

considerar el papel activo y transformador de las familias. 

 

4. La inserción de las familias cubanas en la actividad cuentapropista, al igual que el 

cuentapropismo, ha sido insuficientemente tratada en estudios sociológicos cubanos. 

Algunos de los acercamientos se han referido indistintamente a la familia como unidad 

doméstica, pequeña empresa familiar, pequeña producción mercantil y otros han analizado 

la función económica de la familia y la economía familiar.  

 

5. En Cuba, las crisis socioeconómicas y socioestructurales han sido los estímulos 

fundamentales en la inserción de las familias al ejercicio del TCP. La creciente incorporación 

de las familias cubanas al ejercicio de una actividad cuentapropista es uno de los cambios 

más evidentes y que ha influido en la heterogeneización familiar, observándose cambios 
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significativos en su estructura, dinámica y funcionamiento, en sus relaciones de parentesco, 

en la residencia, como unidad doméstica, en los modelos de familia, tipos de familia,  roles 

de género y en las formas que han adoptado con respecto al matrimonio. 

 

6. Entre los principales hallazgos encontrados que permitieron caracterizar las familias 

cuentapropistas en el contexto de la Circunscripción 2 del Consejo Popular Centro, del 

municipio de Santa Clara se  encuentran  los relacionados con: 

 

- Las familias cuentapropistas estudiadas cumplen con características propias de las 

familias modernas: pequeñas, nucleares, independientes. 

- Las familias son transicionales y predominan en ellas el parentesco lineal o 

consanguíneo como elementos importantes en la constitución de las familias, así 

como la vida en pareja. En este sentido, son reflejo de resultados arrojados por otras 

investigaciones. Otras características rompen con las tendencias a nivel nacional: 

son neolocales, pequeñas, nucleares, la presencia de ambos progenitores, 

predominan trabajadores procedentes del sector estatal, predominio de matrimonios 

legalizados. 

- Las características identificadas coinciden con tendencias evidenciadas en la región 

latinoamericana. No obstante, las familias estudiadas se separan de esas tendencias 

que generalizan las características familiares en la región, en el sentido que 

predominan las familias completas y las uniones legalizadas.  

- Se evidenciaron algunas regularidades del TCP a nivel territorial y nacional referidas 

al predominio del sexo masculino y del color de piel blanco, así como la presencia de 

una fuerza de trabajo calificada y que no ha sido fuente de empleo principalmente 

para los disponibles. 

- La inserción de las familias en el ejercicio de la actividad cuentapropista, le confiere 

a estas familias los siguientes rasgos: satisfacción de las principales necesidades 

familiares a partir del ingreso que permite esta actividad; se les facilita el acceso a 

bienes y servicios, aumenta su status y prestigio social; centralidad de la actividad 

cuentapropista en las expectativas familiares y también individuales; la función que 
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ejercen frente al negocio y el rol familiar que desempeñan, son dos criterios que 

determinan las relaciones de poder-autoridad-dominación . 

- Las expectativas respecto al ejercicio del TCP familiar se corresponden con los roles 

estereotipados de género: el hombre, proveedor, con independencia económica y la 

mujer, cuidadora, pendiente del hogar y de los demás miembros de la familia. 

- La segregación laboral entre los sexos, que divide el mercado en ocupaciones 

femeninas y masculinas, se sigue reproduciendo en el sector cuentapropista. Se 

identificó en el estudio que todavía persiste un modelo patriarcal en la familia, donde 

en la mayor parte de los negocios sus dueños son hombres y las mujeres se 

encuentran asociadas a labores domésticas, reforzándose la sobrecarga del rol 

femenino en las tareas del hogar. 

- A pesar de que se aprecia una flexibilización de la estructura patriarcal heredada por 

las familias cubanas, el TCP familiar conduce a que los hombres mantengan su 

papel de proveedores y refuercen su condición de jefes de familia e implica que los 

hombres se inserten en el mundo privado, mientras que las mujeres pierden 

contactos y conquistas en el mundo público.  
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RECOMENDACIONES 

 

A la Universidad Central Marta Abreu de las Villas. 

-Incorporar la presente investigación como fondo bibliográfico de la institución, por su utilidad 

para el desarrollo de nuevos estudios que profundicen en el estado del objeto y su impacto. 

Al Órgano Municipal de Trabajo, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la Oficina 

Nacional de Administración Tributaria y a la Dirección Municipal de Estadísticas. 

-Realizar acciones conjuntas que permitan una caracterización actualizada con respecto al 

Trabajo por Cuenta Propia, reconociendo la existencia de familias implicadas en esta actividad. 

-Propiciar datos relacionados con la existencia de familias cuentapropistas a las instancias 

correspondientes, para la toma de decisiones con respecto a políticas sociales en 

correspondencia a las especificidades de este tipo de familias. 

Al Consejo Popular Centro y Organizaciones Sociopolíticas de la Demarcación. 

-Desarrollar estrategias comunitarias a través de la labor de los factores de la comunidad para 

una mayor participación consciente de las familias cuentapropistas en su radio de acción. 

-Divulgar la investigación en el Consejo Popular Centro, como parte de una experiencia práctica 

de trabajo de tesis de grado que contribuye a conocer el estado real del desempeño de las 

familias cuentapropistas. 

-Ofrecer mayor información sobre la labor y los servicios que prestan las Casas de Orientación 

de la Mujer y las familias para la orientación y educación familiar. 

-Recuperar la funcionalidad del Grupo de Prevención y Trabajo Comunitario en el trabajo con la 

Circunscripción 2 del Consejo Popular Centro, a partir de líneas de acción relacionadas con el 

aporte social y comunitario de las familias cuentapropistas de la demarcación. 

 



64 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Álvarez,  M. y  M. Díaz, (1994) La familia cubana: cambios, actualidad y retos. 

Álvarez, M., (1995) Familia e inserción social 

Álvarez, M., (2004) La Familia Cubana: Políticas públicas y cambios socio-demográficos, 

económicos y de género. 

Analiza el Consejo de Ministros temas para avanzar en la implementación de los lineamientos 

aprobados por el VI Congreso del PCC” en Granma, 1 de diciembre de 2012. 

Aproximación sociológica a los estudios de familia: escuelas, conceptos y tendencias. En 

www.monografias.com. 

Ares, P.  Aumenta diversidad de la estructura familiar cubana.  

Arés, P. Familia actual: realidades y desafíos  

Arés, P. Familia cubana, realidad  económica  y políticas sociales. Fortalezas  y desafíos. 

Arés, P. La familia cubana en el contexto latinoamericano actual  

Arias, V. y  María M. La triangulación metodológica: sus principios, alcances y limitaciones. 

Arocena, J.E., (1994) El desarrollo local: Un desafío contemporáneo, CLAEH Nueva Sociedad, 

Caracas, Material Mimeografiado UCLV. 

Babbie, E., (1996) Manual para la práctica de la investigación social. 

Banton, M. (1971). El rol en la vida social. Editorial Troquel, Buenos Aires. 

Benítez, A., (2002) Terminología científico-social. Aproximación crítica, Editorial Anthropos, 

Barcelona.  

http://www.monografias.com/


65 

 

Benítez, M.E. La Familia cubana: principales rasgos sociodemográficos que han caracterizado su 

desarrollo y dinámica. UH CEDEM, Cuba. 

Benítez, M.E., (2002) Cambios sociodemográficos de la familia cubana en la segunda mitad del 

siglo XX, La Habana, Cuba. 

Canon, M., (1993) La sociología de la familia en Cuba. Su desarrollo en el decenio 1980, CIPS, 

La Habana. 

Carriera, A., (2012) Trabajo por cuenta propia y familia. La unidad como premisa. En Mujeres, 

No 4. 

Chappi, T., (2012) Sector privado: ¿panacea o mal necesario? En Temas, No 11. 

Chassagnes, O; Domínguez, A., El sector informal en Cuba. Editorial Félix Varela, La Habana. 

Chávez, E. et al., (2010)  Las familias cubanas en el parteaguas de dos siglos, CIPS, 

Departamento de Estudios de Familia, Cuba 

Chávez, E., (2000) Población y crisis económica en Cuba: la familia y la dinámica demográfica 

del “Período Especial”, Ponencia presentada al Taller “Población y pobreza en América Latina”, 

Buenos Aires, Argentina. 

Chávez, E., (2001) Caracterización sociodemográfica de la familia cubana contemporánea, 

Departamento de Estudios sobre Familia, CIPS, La Habana, Cuba. 

Díaz,  M., (2005) Familias en Cuba: cambios y recomendaciones a la política social.  

Díaz, I.; Pastori, H. y  C. Piñeiro El trabajo por cuenta propia en Cuba: actualidad y perspectivas.  

Díaz, M.  Funcionamiento familiar y realidad cubana  actual, CLACSO, Cuba. 

Díaz, M. (2000) Lafamiliacubanaantelacrisisdelos90. 

Díaz, M. Estrategias familiares de enfrentamiento a la crisis y el reajuste.  



66 

 

Díaz, M. et al., (2001) Familia y cambios socioeconómicos a las puertas del nuevo milenio, 

Departamento de Estudios sobre Familia, Centro de Investigaciones Psicológicas y sociológicas,  

La Habana, Cuba.  

Díaz, M. y A. Durán, (2004) La familia cubana: realidades y proyección social. En Temas, No 36. 

Díaz, M., (2008) Género y familia: ¿mundo público vs mundo privado?, Centro de 

Investigaciones Psicológicas y Sociológicas, Cuba. 

Díaz, M.; Valdés Jiménez, Y. y A. Durán Consideraciones teórico-metodológicas para el 

abordaje sociopsicológico de la familia: reflexiones a partir de investigaciones de la realidad 

cubana en el departamento de estudios sobre familia del CIPS. 

E. Durkheim (1995) La división del trabajo social. Editorial Akal, S.A., Madrid. 

E. Durkheim (1965) The Conyugal Family.  In The American Journal of Sociology. Vol LXX, No 5. 

Espina, M.P. Cuba: reforma económica y cambios sociales. 

Espina, M.P., (1995) Transformaciones recientes de la estructura socioclasista cubana 

Espina, M.P., (2002) Reajuste y movilidad social en Cuba, CIPS, Cuba.  

Espina, M.P., (2003) Reajuste económico y cambios socioestructurales 

Espinoza, C., (2012)  El trabajo por cuenta propia en el municipio de Camajuaní, Tesis de 

Licenciatura, Cuba, Departamento de Sociología de la Universidad Central de Las Villas. 

Federico Engels (1972) El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, Editorial Ayuso, 

Madrid. 

Fernández, I., (2012) Trabajadores por cuenta propia suman más de 385 mil, en Granma, 2 de 

julio de 2012. 

Ferriol, Á. y A. González, (1998) La familia cubana de hoy. En: "Cuba, crisis, ajuste y situación 

social, 1990-1996." Editorial de Ciencias Sociales, La Habana.  

Fleitas, R. Cambio social y familia cubana en el siglo XXI. 



67 

 

Fleitas, R. La familia en el análisis sociológico. Su objeto de estudio. 

Fleitas, R. La metodología en los estudios sociológicos de la  familia. 

Fleitas, R. Las tradiciones teóricas en los estudios sociológicos sobre la familia.  

Fleitas, R. y M. Romero (comp.) (2012) Familia, género y violencia doméstica. Diversas 

experiencias de investigación social, Instituto cubano de Investigación cultural Juan Marinello, La 

Habana, Cuba. 

Fleitas, R., (2003) Para una reflexión sobre la Sociología de la familia en Cuba. En Academia, 

volumen1, No 2. 

Fung, T. Las plurales dimensiones de la familia en la sociedad civil actual. 

García, J. et al., (2012) Informe sobre el estado, estructura y tendencias del Trabajo por Cuenta 

Propia (TCP) en la Actualización del Modelo Socioeconómico cubano en Villa Clara, Facultad de 

Ciencias Sociales y Ciencias Económicas, Universidad Central de Las Villas, Cuba. 

García, J., (2012) Reforma de los 90 y “Actualización del Socialismo” en Cuba: continuidad y 

ruptura,  Santa Clara, Cuba. 

Gazmuri, P. La familia cubana y los cambios sociales contemporáneos, Centro de 

Investigaciones Psicológicas y Sociológicas. Cuba 

Hernández, R., (1997) Metodología de la Investigación , México  

Jelin, E. Familia y unidad doméstica: mundo público y vida privada. 

Martin, J.L. y A. Capote, (1997) Reajuste, empleo y subjetividad. En Temas No. 11.  

Martínez, D.D. y Y. Serrano, (2012) Características de las funciones y las estructuras de las 

familias de los jóvenes alcohólicos del Consejo Popular Escambray, municipio de Santa Clara, 

provincia de Villa Clara, Tesis de Licenciatura, Cuba, Departamento de Sociología de la 

Universidad Central de Las Villas. 

Michel, A., (1974) Sociología de la Familia y el matrimonio. Barcelona, Península. 



68 

 

Novoa, O.L., (2012) Posibilidades de inserción del trabajo por cuenta propia a un futuro 

programa de desarrollo local, Tesis de Licenciatura, Cuba, Departamento de Sociología de la 

Universidad Central de Las Villas. 

Núñez, L., (1997) Más allá del cuentapropismo en Cuba. En Temas no. 11. 

Núñez, L., (2000) Impactos del sector informal en la estructura social cubana. 

Pastor, G., (1988)  Sociología de la familia. Enfoque institucional y grupal. Editorial Sígueme-

Salamanca. 

Peláez, O. et al., (2014) Expectativas por cuenta propia. En Granma, 31 de enero de 2014. 

Pino, A. y R. Muñoz (2012) El trabajo por cuenta propia en el municipio de Santa Clara: su 

estructura y capacidad de gestión en el contexto del desarrollo local, Tesis de Licenciatura, 

Facultad de Ciencias Económicas, Departamento de Economía, Universidad Central Marta 

Abreu de Las Villas. 

Pronunciamiento de la Central de Trabajadores de Cuba. En  

http://www.trabajadores.cu/news/pronunciamiento-de-la-central-de-trabajadores-de-cuba 

Reca, I. y  M. Álvarez, (1989) La familia cubana hoy, Dpto. de Estudios sobre Familia, CIPS, La 

Habana, Cuba. 

Rivera, Y., (2013) Política de empleo y trabajo por cuenta propia en el consejo popular José 

Martí del municipio de Santa Clara, Tesis de Licenciatura,  Cuba, Departamento de Sociología 

de la Universidad Central de Las Villas. 

Rodríguez, A., (2007) Nuevos actores sociales: cambios en la estructura social cubana en los 

inicios del siglo XXI.  

Rodríguez, A.L. y G.L. Toledo, (2009) El trabajo por cuenta propia: fuente de empleo en el 

municipio de Santa Clara, Tesis de Licenciatura, Cuba, Departamento de Sociología de la 

Universidad Central de Las Villas. 

http://www.trabajadores.cu/news/pronunciamiento-de-la-central-de-trabajadores-de-cuba


69 

 

Rodríguez, J., (1996) La muestra: teoría y aplicación, en García Ferrando, M., J. Ibáñez y F. 

Alvira El análisis de la realidad social. Métodos y técnicas de investigación (Madrid: Alianza 

Editorial).   

Rodríguez, J.A., (2011) Casi se duplican los trabajadores por cuenta propia. En Juventud 

Rebelde, 4 de marzo de 2011. 

Rubio, J. y J. Varas, (2004) El análisis de la realidad en la intervención social. Métodos y 

técnicas de investigación, Editorial CCS, Madrid. 

Salit, S. y P. Arés (2013) Familia y cuentapropismo: una nueva realidad social. Caracterización 

del impacto del cuentapropismo en un grupo de familias cubanas, Tesis de Diploma de la 

Facultad de Psicología, Universidad de La Habana.   

Sánchez, L. y Y. Serrano, (2013) Características de las familias en el contexto del Consejo 

Popular Saquenaf, municipio de Santa Clara, Tesis de Licenciatura, Cuba, Departamento de 

Sociología de la Universidad Central de Las Villas. 

Tönnies, F., (1947) Comunidad y Sociedad. Editorial Losada, Buenos Aires.  

Zabala, M.C.  Familia y desarrollo cooperativo en Cuba: estudio de caso, FLACSO. 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

GLOSARIO 

 

CEPAL: Comisión Económica Para América Latina 

 

CIPS: Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas  

 

CP: Consejos Populares  

 

MIPYMES: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas  

 

PCC: Partido Comunista de Cuba  

 

PPM: Pequeña Producción Mercantil  

 

SI: Sector Informal  

 

TCP: Trabajo por Cuenta Propia  

 

TICs: Tecnologías de la Comunicación y de la Información  
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ANEXOS 

ANEXO 1 

Guía de análisis bibliográfico 

Objetivo: Analizar las  principales  concepciones teóricas desde la ciencia sociológica  relativas  

a  la familia y los estudios cubanos en relación al tema objeto de investigación (familias 

cuentapropistas). 

Documentos de estudio: Revisión  de  las  fuentes  bibliográficas más importantes de los 

clásicos de la Sociología internacional y nacional referidos al  tema así como investigaciones 

nacionales que aborden la temática de la familia y específicamente las familias cuentapropistas. 
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ANEXO 2 

Guía de análisis de documentos 

Objetivo: Analizar la documentación de las diferentes instituciones que ofrecieron datos 

estadísticos e información sobre la existencia de la actividad cuentapropista en la provincia y 

Consejo Popular.  

Campo de estudio: Órgano Municipal de Trabajo, Dirección municipal de Vivienda, Dirección 

municipal de la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) y la Dirección Municipal 

de Estadísticas. Dirección provincial del Trabajo y la Seguridad Social. 

Documentos objetos de estudio: anuales estadísticos, libreta del delegado, informes del 

Consejo Popular etc. 
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ANEXO 3 

Guía de observación participante 

Objetivo: profundizar en las informaciones acerca de las características de las familias 

cuentapropistas en su radio de acción, en cuanto a: la distribución y organización del trabajo en 

el desempeño de la actividad cuentapropista, el lugar de los miembros en la cadena productiva, 

las relaciones de dominación-subordinación, la reproducción o no de papeles sexistas, los 

recursos materiales y humanos de los que se hacen uso. 

1. Locales que se utilizan para la actividad: 

- Cantidad 

- Función actual  

- Función original  

2. Actividades que se realizan:  

- Tipo 

- Recursos empleados 

- Responsables  

3. Relaciones de dominación, de autoridad: 

- Miembro de la familia que ordena, organiza y distribuye el trabajo 

- Miembro de la familia al que se le consultan las decisiones más importantes 
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Familia # 1 (Hostal) 

1. Se utiliza un local para el ejercicio de la actividad cuentapropista como dormitorio. 

Anteriormente era un cuartico de desahogo.  

2. Las actividades que realizan para sostener el negocio son: limpieza y organización, de lo cual 

se ocupa la jefa del negocio; trato con los clientes, de lo cual se ocupa también la jefa del 

negocio y para lo cual ha aprendido el idioma Inglés; en ocasiones hacer desayuno, almuerzo o 

comida para los clientes, en lo cual cooperan la jefa del negocio, su mamá y su esposo. Aunque 

la jefa del negocio había declarado que todos en su familia cooperan, ella es la que más se 

esfuerza por mantenerlo y desarrollarlo ocupándose además de las cuestiones de publicidad y 

abandonando su empelo como cibernética que fue en lo que se graduó, con lo que se sentía 

realizada y a lo que quiere volver en algún momento.   

3. Quien ordena y a quien se le consultan las decisiones más importantes es a la jefa del 

negocio, que, tras la muerte de su padre pasó a tener independencia y el respaldo absoluto de 

su madre. Junto a su esposo constituyen una pareja recién constituidas, él continúa atendiendo 

su empleo estatal. 

Familia # 2 (Hostal) 

1. Se utilizan dos locales para el ejercicio de la actividad cuentapropista como dormitorios. 

Anteriormente, uno era parte de la sala y el otro un dormitorio. 

2. Las actividades que realizan para sostener el negocio son: limpieza y organización de 

cuartos, de lo cual se encarga la jefa del negocio; cocinar, a cargo del hijo; atender a los 

clientes, de lo cual se ocupa el hijo quien ha aprendido el Idioma Inglés y ha abandonado su 

empleo como enfermero para dedicarse al negocio familiar. También está empleado como 

cocinero en otro negocio cuentapropista.  

3. Quien ordena y a quien se le consultan las decisiones más importantes es al hijo de la jefa del 

negocio. Aunque la madre es la propietaria, su hijo asume la mayoría de las responsabilidades 

para sostener el negocio. 
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Familia # 3 (Hostal) 

1. Se utiliza dos locales para el ejercicio de la actividad cuentapropista como dormitorios. 

Siempre han cumplido esta función. 

2. Las actividades que realizan para sostener el negocio son: limpieza y organización de los 

dormitorios, de lo cual se ocupa la esposa del jefe del negocio y sus hijas; atención al cliente, lo 

cual lo realiza el jefe del negocio. 

3. Quien ordena y a quien se le consultan las decisiones más importantes es al jefe del negocio. 

Aunque su esposa también forma parte de las decisiones que se toman en la familia, quien 

decide y da la última palabra es el jefe del negocio. 

Familia # 4 (Paladar) 

1. Se utiliza una parte de la sala para el ejercicio de la actividad cuentapropista. Anteriormente 

este espacio estaba ocupado por muebles para recibir visitas. 

2. Las actividades que realizan para sostener el negocio son: limpieza del local de venta de los 

alimentos, de lo cual se ocupa la esposa del jefe del negocio; comprar los productos que han 

escaseado, de lo cual se encarga el jefe del negocio; vender los productos, lo cual es realizado 

por ambos. Debe destacarse que es el jefe del negocio el que más atento está de los clientes 

que lleguen porque su esposa, mientras, está realizando otras tareas domésticas: cocinar, lavar, 

limpiar y atiende a su mamá anciana. 

3. Quien ordena y a quien se le consultan las decisiones más importantes es al jefe del negocio, 

lo cual se demostró en el momento de aplicar el cuestionario cuando la esposa prefirió que fuera 

el jefe del negocio el que asumiera esa responsabilidad. 

Familia # 5 (Paladar) 

1. Se utilizan cinco locales para el ejercicio de la actividad cuentapropista. Dos como cocina, 

anteriormente uno de ellos cumplía esta misma función y el otro fue construído recientemente 

ante la ampliación del negocio. Los otros tres locales funcionan como comedores, anteriormente 

uno era la sala, otro un dormitorio y el otro fue construído recientemente con ese propósito. 
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2. Las actividades que realizan para sostener el negocio son: contabilizar y distribuir los 

ingresos, de lo cual se encarga el hermano de la jefa del negocio; limpiar, de lo cual se encargan 

las mujeres contratadas; cocinar, de lo cual se encargan hombres y mujeres contratados; 

realizar las compras de los alimentos, ingredientes, condimentos, de lo cual se ocupa una de las 

hijas de la jefa del negocio. 

3. Quien ordena y a quien se le consultan las decisiones más importantes es primeramente a la 

jefa del negocio, luego al hermano de la jefa del negocio y por último a una de las hijas de la jefa 

del negocio. Estas son las tres instancias de poder, cuya jerarquía está determinada por la edad 

y el rol familiar. 
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Tabla 3.1: Tabla auxiliar elaborada por la autora para analizar los principales elementos 

identificados durante la aplicación de la observación participante 

Observación Familia 1 Familia 2 

 

Familia 3 

 

Familia 4 

 

Familia 5 

Locales que 
se utilizan 
para la 
actividad 

 

Un local como 

dormitorio. 

Anteriormente 

era un cuartico 

de desahogo 

Dos locales 

como 

dormitorios. 

Anteriormente, 

uno era parte 

de la sala y el 

otro un 

dormitorio 

Dos locales 

como 

dormitorios. 

Siempre han 

cumplido esta 

función 

 

Se utiliza una 

parte de la sala. 

Anteriormente 

este espacio 

estaba 

ocupado por 

muebles para 

recibir visitas 

 

Cinco locales: 

dos como 

cocina; 

anteriormente 

uno de ellos 

cumplía esta 

misma función y 

el otro fue 

construido 

recientemente. 

Los otros tres 

funcionan como 

comedores, 

anteriormente 

uno era la sala, 

otro un 

dormitorio y el 

otro fue 

construido 

recientemente  

Actividades 
que se 
realizan 

 

limpieza y 

organización 

(jefa del 

negocio) 

trato con los 

clientes (jefa del 

negocio; ha 

aprendido el 

idioma Inglés) 

hacer 

desayuno, 

Limpieza y 

organización de 

cuartos (jefa del 

negocio) 

Cocinar (hijo) 

atender a los 

clientes (hijo, 

quien ha 

aprendido el 

Idioma Inglés)  

Limpieza y 

organización de 

los dormitorios 

(esposa del jefe 

del negocio y 

sus hijas) 

atención al 

cliente (jefe del 

negocio) 

 

limpieza del 

local de venta 

de los 

alimentos 

(esposa del jefe 

del negocio) 

comprar los 

productos que 

han escaseado 

(jefe del 

negocio) 

contabilizar y 

distribuir los 

ingresos 

(hermano de la 

jefa del 

negocio) 

limpiar (mujeres 

contratadas) 

cocinar 

(hombres y 

mujeres 
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almuerzo o 

comida para los 

clientes (jefa del 

negocio, su 

mamá y su 

esposo) 

publicidad (jefa 

del negocio) 

 vender los 

productos 

(ambos) 

la esposa 

realiza otras 

tareas 

domésticas: 

cocinar, lavar, 

limpiar y 

atiende a su 

madre anciana 

contratados) 

comprar 

alimentos, 

ingredientes, 

condimentos 

(hija de la jefa 

del negocio) 

 

Relaciones 
de 
dominación, 
de autoridad 

 

Quien ordena y 
a quien se le 
consultan las 
decisiones más 
importantes es 
a la jefa del 
negocio 

Quien ordena y 
a quien se le 
consultan las 
decisiones más 
importantes es 
al hijo de la jefa 
del negocio 

Quien ordena y 
a quien se le 
consultan las 
decisiones más 
importantes es 
al jefe del 
negocio 

Quien ordena y 
a quien se le 
consultan las 
decisiones más 
importantes es 
al jefe del 
negocio 

Quien ordena y 
a quien se le 
consultan las 
decisiones más 
importantes es 
primeramente a 
la jefa del 
negocio, luego 
al hermano de 
la jefa del 
negocio y por 
último a una de 
las hijas de la 
jefa del negocio 

Trabajadores 

 

Quien trabaja 
constantemente 
en función de la 
actividad 
cuentapropista 
es la jefa del 
negocio, y 
también 
supervisa. 
Ocasionalmente 
trabaja una 
contratada, la 
madre, los hijos 
y el esposo 

Quienes 
trabajan 
constantemente 
en función de la 
actividad 
cuentapropista 
son ambos, 
madre e hija. 
Aunque el hijo 
es más 
constante 

 

Quienes 
trabajan 
constantemente 
en función de la 
actividad 
cuentapropista 
son: el jefe del 
negocio y su 
esposa. 
Ocasionalmente 
ayudan sus 
hijas 

Quienes 
trabajan 
constantemente 
en función de la 
actividad 
cuentapropista 
es el 
matrimonio. 
Aunque la 
esposa es más 
constante  

Quienes 
trabajan 
constantemente 
son: jefa, 
hermano, hija. 
Ocasionalmente 
trabajan los 
trabajadores 
contratados que 
lo hacen por 
turnos 

Horarios Comienzan a 

las 7:00 AM, 

Comienzan a 

las 8:00 AM  y 

Comienzan  a 

las 7:00 AM 

Comienzan a 

las 8:00AM, 

Comienzan a 

las 8:00 AM y 
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 descansan 

luego del 

almuerzo y 

culminan una 

vez que los 

clientes estén 

dispuestos a 

dormitar en la 

noche 

 

no descansan 

hasta que 

regresan a 

dormir los 

clientes en la 

noche 

descansan al 

mediodía y 

culminan en la 

noche cuando 

ya están 

instalados los 

clientes para 

dormir 

descansan 

mientras no 

hayan clientes 

y culminan en 

el horario de la 

novela que 

transmiten en la 

TV cubana 

no descansan 

hasta las 11:00 

PM 
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ANEXO 4 

Entrevista aplicada a Edisney Vizcaín Medina, inspectora de la Dirección de la Vivienda 

del Municipio de Santa Clara 

Objetivo: Identificar características de los Hostales, de su relación con instituciones que la 

controlan y con el TCP. 

  Preguntas 

1. ¿Qué instituciones controlan a los Hostales? 

2. ¿Poseen estadísticas de los Hostales? 

3. ¿Los Hostales son reconocidos como actividades por cuenta propia? 

4. ¿Qué requisitos deben cumplir para mantener su ejercicio? 

5. ¿Qué deberes y derechos tienen con respecto a esas instituciones que los controlan? 

6. ¿Considera que es un servicio necesario? 

7. ¿Pudiera decirse que es un negocio familiar? 

8. A raíz de la ampliación y flexibilización del TCP y de los Lineamientos del VI Congreso del 

PCC,  ¿a qué procesos se han enfrentado los hostales? 

9. ¿Qué otras implicaciones ha tenido el TCP en relación con las viviendas que se utilizan 

para su ejercicio? 

Respuestas 

1. Las instituciones que controlan a los hostales son la dirección Municipal de Vivienda, la 

ONAT y el órgano de trabajo. 

2. En Santa Clara existen 584 hostales (463 en MN y 121 en CUC). En el CP Centro existen 

309 hostales (196 en MN y 113 en CUC). 

3. Los hostales sí se reconocen como actividades por cuenta propia. 

4. Los hostales surgen y se mantienen luego de cumplir con: inscribirse en la Dirección 

Municipal de la vivienda, Llenar y mantener actualizado el Libro, Informar a inmigración y 

extranjería diariamente, en caso de que los arrendatarios sean extranjeros. 

5. No conozco sus derechos pero sí sus deberes: pagar impuestos a la ONAT, Solicitud de 

la patente al Órgano de Trabajo, además de lo dicho anteriormente. 
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6. Sí es un servicio necesario pues el Estado no cubre toda la demanda de hospedaje, 

además existen muchas necesidades habitacionales. 

7. Sí es un negocio y un sostén familiar. Puede ser el único empleo y fuente de ingreso de 

algunas personas.  

8. A raíz de la ampliación y flexibilización del TCP y de los Lineamientos del VI Congreso del 

PCC, se crearon sindicatos a los que se inscribieron los titulares de los hostales, y pagan 

para la Seguridad Social. 

9. En cuanto a la vivienda en general, ahora el arrendamiento no se reduce a vivienda y a 

habitación, sino que incluye arrendamientos de espacios. 
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ANEXO 5 

Entrevista a Yunia Abreu Borres, responsable de Recursos Humanos que atiende el 

sector del TCP, de la dirección de Trabajo y Seguridad Social de Villa Clara. 

  Objetivo: identificar la relación de los Trabajadores por Cuenta Propia con la Seguridad Social. 

   Preguntas 

1. ¿En qué consiste el Sistema de Seguridad Social para los trabajadores por cuenta 

propia? 

2. ¿Qué Trabajos por Cuenta Propia se han afiliado a la Seguridad Social? 

3. ¿Qué sucede cuando los que trabajan con el titular o jefe del negocio son sus familiares? 

4. ¿Cuántas licencias se han otorgado en Villa Clara? 

5. ¿Cuáles han sido las más representativas en la provincia? 

6. ¿Entre los trabajadores por cuenta propia predominan los hombres o las mujeres? 

7. ¿Cuál ha sido la procedencia ocupacional de la mayoría de los trabajadores por cuenta 

propia? 

Respuestas 

1. En dar protección a los trabajadores por cuenta propia ante la vejez, invalidez total, la 

maternidad y ante el fallecimiento del trabajador para proteger a los familiares obligados, 

es decir dependientes. 

2. Todos. Siempre que se tenga edad laboral (17-60 para mujeres, 17-65 para hombres) es 

obligatorio acogerse a algún régimen de Seguridad Social. 

3. Todo familiar que coopere en el ejercicio del Trabajo por Cuenta Propia tiene que 

legalizarse aun cuando vivan en la misma casa. De lo contrario pueden ser multados. 

4. En Villa Clara existen actualmente 34 910 licencias otorgadas. 

5. Las licencias más solicitadas han sido para el ejercicio de los siguientes Trabajos por 

Cuenta Propia: 

- Trabajador contratado 

- Elaborador-vendedor de alimentos, en todas sus especialidades (restaurantes, paladares, 

heladerías, entre otros) 
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- Arrendadores de espacio (de habitación, de vivienda que se refieren a los Hostales, entre 

otros tipos de arrendación)  

- Transportistas 

- Mensajero 

- Productor-vendedor de artículos varios de uso en el hogar 

- Agente de telecomunicaciones 

- Carretillero 

- Albañil 

- Carpintero 

6. Existen más trabajadores por cuenta propia del sexo masculino  que del sexo femenino. 

7. La mayoría de los que asumieron el ejercicio de algún Trabajo por Cuenta Propia eran 

desvinculados (amas de casa, desempleados) 
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ANEXO 6 

Entrevista a Nadia Gómez Hernández, especialista en estadísticas de la dirección 

municipal de estadísticas de Santa Clara. 

Objetivo: definir algunos términos relacionados con la ocupación y obtener estadísticas que 

ayuden a caracterizar el TCP en Santa Clara. 

1. ¿Cuál es la estructura de la población económicamente activa por edad, sexo y sectores 

socioeconómicos en el municipio de Santa Clara? 

2. ¿Poseen fuentes estadísticas actualizadas relacionadas con el TCP en el municipio de 

Santa Clara? 

3. ¿Qué entienden por población pre-laboral, laboral y post-laboral? 

Respuestas: 

1. Los datos que poseemos no están actualizados, pertenecen al año 2011, cuando Santa 

Clara contaba con una población en edad laboral de 464 890 (246 904 eran hombres y 

217 986 eran mujeres). De esta población en edad laboral constituían una población 

activa, 361552 personas (228 504 eran hombres y 133 048 eran mujeres) 

2. Las estadísticas confiables más recientes que poseemos datan del año 2011, lo cual 

implica que la realidad haya cambiado un poco. Actualmente estamos actualizando estos 

datos, pero no se ha concluido por lo tanto no se pueden hacer públicos o socializar aún. 

3. La población en edad pre-laboral abarca desde 0 a 16 años, la edad laboral es de 17 a 56 

años (para las mujeres) y de 17 a 61 años (para los hombres), la edad post-laboral 

abarca de 56 años en adelante (para las mujeres) y de 61 años en adelante (para los 

hombres). 
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ANEXO 7 

Entrevista a Marta  Rosa  Valdés Caimares, Especialista en Estadísticas del Órgano de 

Trabajo del municipio de Santa Clara. 

Objetivo: Conocer el estado real de la actividad cuentapropista en el municipio de Santa Clara, 

específicamente en el Consejo Popular Centro.  

Preguntas  

1. ¿Cuál es la situación actual del cuentapropismo en Santa Clara y en el Consejo Popular 

Centro? ¿En qué consiste el “reordenamiento”? 

2. ¿Poseen alguna distribución de los cuentapropistas por Consejos Populares y por tipo de 

actividades? 

3. ¿Pudiera hablarse de “familias cuentapropistas”? ¿Qué le parece este término? ¿Pudiera 

aplicarse a la situación real del Consejo Popular Centro? 

Respuestas  

1. No poseemos información distribuida por Consejos Populares. El “reordenamiento” del 

TCP, sucede a causa de la reventa, que no está respaldada por alguna ley en el ejercicio 

del cuentapropismo. Con la nueva resolución se plasman los alcances de cada actividad 

cuentapropista y se capacita al que solicita la patente para el ejercicio de algunas de 

ellas. Una vez que ya conocen esto, son controlados por la DIS (Dirección Integral de 

Supervisión) para evitar ilegalidades. También ha sucedido que sacan patente, pero no 

se registran en la ONAT, por lo tanto no son contribuyentes; ejercen ilegalmente. 

2. No, lo que poseemos es la cantidad de TCP, con sus representantes, sus características 

y dirección, correspondientes a todo el municipio de Santa Clara.   (me facilitó esta 

información en digital). 

3. Sí pudiera hablarse de familias cuentapropistas. Se refleja en las paladares donde sí la 

familia trabaja. Se debe ir a las casa, visitarlas de puertas adentro. Hay quienes compran 

casas para ejercer el cuentapropismo, pero no conviven diariamente. 
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ANEXO 8 

Entrevista a Aymeé Barrera Pérez, especialista principal de Control de Recaudación de la 

ONAT, del municipio de Santa Clara. 

Objetivo: Identificar los principales procesos que desarrolla la ONAT respecto al trabajo por 

cuenta propia (TCP). 

Preguntas: 

1. ¿Los impuestos tributarios que pagan los Trabajadores por Cuenta Propia se diferencian 

según la actividad que realizan? 

2. ¿Qué deberes tienen los Trabajadores por Cuenta Propia con la ONAT y viceversa? 

3. ¿Qué otras instituciones controlan a los Trabajadores por Cuenta Propia? 

4. ¿Qué procesos controla la ONAT respecto al TCP? 

5. ¿Cómo funciona el cobro y pago de impuestos en los Hostales, paladares, restaurantes? 

6. ¿Qué Trabajos por Cuenta Propia, a partir de la cantidad de licencias otorgadas,  se 

ejercen más en el CP Centro? 

Respuestas 

1. A partir de la nueva Ley No 113 del Sistema Tributario, los tributos se establecen sobre la 

base de los principios de generalidad y equidad de la carga tributaria, en correspondencia 

con la capacidad económica de los sujetos obligados a su cumplimiento. Los impuestos 

tributarios que pagan los Trabajadores por Cuenta Propia sí se diferencian según la 

actividad que realizan. Los paladares, por ejemplo, pagan impuestos sobre los servicios, 

sobre la utilización de fuerza de trabajo cuando sobrepasa los 5 trabajadores, sobre los 

ingresos personales, y la contribución a la Seguridad Social de los afiliados al régimen 

especial. Se establece un régimen simplificado de tributación para aquellos trabajadores 

por cuenta propia que desarrollen las actividades de menor complejidad. 

2. Los deberes de los TCP con la ONAT es cumplir con sus deberes formales de pago de 

impuestos tributarios. La ONAT debe exigirle por el cumplimiento de sus obligaciones.  

3. Otras instituciones que controlan el ejercicio del TCP son: el Ministerio de Finanzas, 

Vivienda, Transporte, Instituto nacional de Seguridad Social. 
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4. La ONAT controla el pago de los impuestos. 

5. La ONAT para el pago de los impuestos le hace entrega a los contribuyentes del vector 

fiscal, documento mediante el cual pagan en el banco, teniendo hasta los días 20 del mes 

siguiente para realizar los pagos. 

6. El CP Centro  cuenta con 1 815 contribuyentes. Entre las actividades más significativas, 

destacan: Arrendador de habitación (309), Elaborador vendedor de alimento ligero (185), 

Arrendador de vivienda (106), Vendedor de productos útiles del hogar (58), Arrendador de 

espacio (40), Reparador de joyería (31), Modista o sastre (24), Elaborador vendedor de 

alimentos cafetería (21), Transporte de pasajeros (17), Elaborador vendedor de alientos 

servicio gastronómico (15), Relojero (8).  
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ANEXO 9 

Entrevista a Alina Arencibia Prieto, Presidenta del Consejo Popular Centro del municipio 

de Santa Clara.  

Objetivo: Conocer las características del Consejo Popular Centro 

Preguntas 

1. ¿Dónde se ubica el Consejo Popular? 

2. ¿Qué características posee? 

3. ¿Cuáles son sus problemáticas familiares y de infraestructura más significativas? 

4. ¿Qué acciones se proyectan y se realizan desde el Consejo Popular? 

5. ¿En qué zonas del Consejo Popular Centro se concentra la mayor cantidad de negocios 

cuentapropistas? 

6. ¿Qué tipos de negocios cuentapropistas existen en el Consejo Popular Centro? 

7. ¿Se incluye dentro de las actividades del Consejo Popular a las familias cuentapropistas? 

8. ¿Qué aportan o pudieran aportar a la comunidad? 

9. ¿Pudiera hablarse de familias cuentapropistas en el CP Centro? 

Respuestas: 

1. por 14 circunscripciones, 3 representantes: CDR, CTC, FMC. Por zonas y núcleos 

zonales. 

2. los límites aparecen en la caracterización. 

3. restaurantes, alimentos al detalle, la Plaza Apolo. 

4. todavía no. 

5. todavía no. 

6. reordenamiento del TCP por su ubicación en aceras de calles principales del Consejo 

popular Centro, lo cual afecta el movimiento peatonal y de carros. Lo que más veo es: 

vendedores de alimentos al detalle, venta de ropa, carretilleros, carretoneros. El gobierno 

realiza estudio minucioso sobre cómo reorganizar a los cuentapropistas, para tratar de 

afectarlos lo menos posible.  

7. sí 
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8. depende del tipo de familia y del tipo de negocio. 

9. sí, puede aplicarse el concepto al CP Centro, son ejemplos: los restaurantes y los 

hostales. Debe atenderse a las características particulares de cada familia. 
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ANEXO 10 

Entrevista a Guillermo Pérez Ramírez, delegado de la Circunscripción 2 del Consejo 

Popular Centro del municipio de Santa Clara. 

Objetivo: Conocer las características de la Circunscripción 2 del Consejo Popular Centro.  

Preguntas:  

1. ¿Cuántas zonas y CDR estructuran la Circunscripción 2? 

2. ¿Cuáles son los principales planteamientos y problemas de la población que conforma a 

la  Circunscripción 2? 

3. ¿Posee algún registro de los cuentapropistas de la Circunscripción 2? 

4. ¿Existe algún planteamiento o problema relacionado con el ejercicio del TCP? 

Respuestas 

1. La Circunscripción 2 está conformada por dos zonas: la zona 5 (esta a su vez se 

conforma por 7 CDR) y la zona 6 (esta a su vez se conforma por 9 CDR). Son en total 16 

CDR. 

2. Los principales planteamientos en la Circunscripción 2 se relacionan con las siguientes 

problemáticas:  

- El Mujica 19, edificio donde conviven 12 familias, se encuentra en un grave deterioro  

físico, que implica un gran peligro para la vida de esas personas. 

- En la Calle Gloria existe una cuartería en estado inhabitable para las 16 familias que 

residen allí. Se ha iniciado la reparación de ella pero todavía no se ha concluido. 

- En la zona 6  permanece el edificio La Yarda con tanques desactivados en las azoteas, 

pronto a derribarse y caer, que representan un peligro para la vida de las familias que 

conviven allí. 

- La iluminación en paradas es insuficiente. 

- Existen bajos voltajes. 

- El agua llega con poca potencia a Mujica. 
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- Para solucionar esto y otras nuevas problemáticas se está recuperando la funcionalidad 

del Grupo de Prevención y Trabajo Comunitario, integrado por los presidentes de CDR, la 

FMC, los delegados de circunscripciones, trabajadores sociales. 

3. Poseo un dato de más de 55 cuentapropistas ejerciendo su actividad en la 

Circunscripción 2. Pero este dato está desactualizado pues el TCP ha sufrido bajas pero 

también se le han sumado nuevas pizzerías y vendedores de alimentos. Estas 

fluctuaciones y su resultado final no lo poseemos todavía. 

4. La principal queja relaciona con los Trabajadores por Cuenta Propia es el acaparamiento 

de productos en mercados minoristas excluyendo a la mayoría de la población del acceso 

de estos productos que luego comprarán a los TCP o consumirán sus derivados a precios 

más elevados. 
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ANEXO 11 

Cuestionario aplicado a las familias cuentapropistas de la Circunscripción 2 del Consejo 

Popular Centro. 

Con el objetivo de conocer las características más sobresalientes de las familias que participan 

en el desarrollo de una actividad cuentapropista se realiza el presente cuestionario. Forma parte 

de una investigación para Tesis de Diploma en la carrera de Sociología de la Universidad 

Central de Las Villas. Su aporte es el más importante pues permitirá que se culmine con 

resultados que contribuyan al perfeccionamiento del Trabajo por Cuenta Propia. La información 

que brinde queda en anonimato. Muchas Gracias por su colaboración. 

1. En relación a la actividad cuentapropista que se desarrolla en la familia, usted es: 
 
         (    )  El jefe del hogar donde se desarrolla la actividad.  
         (    )  El titular o jefe del negocio cuentapropista familiar. 
         (    )  Es ambas cosas. 
         (    )  Es miembro del hogar, insertado en la actividad cuentapropista. 
 
2. Complete los siguientes datos referidos a usted, marcando con X: 
 
a) Sexo :  

(  ) Femenino 

           (  ) Masculino 

b) Edad: ______  
 
c) Color de piel: 

           (  ) Blanco 

           (  ) Negro 

           (  ) Mestizo 

3. Sobre el jefe/a del negocio, diga: (si usted es jefe/a del negocio pase a la pregunta 4 ) 
 
a) Sexo: 

          (  ) Femenino 

          (  ) Masculino 
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b) Edad: ______  
 
c) Color de piel:  

         (  ) Blanco 

         (  ) Negro 

         (  ) Mestizo 

d) Relación de parentesco con usted:_____________________ 
 
4. ¿Cuántas personas conviven en la misma casa?: _____ 
 
5. ¿Qué relación de parentesco tienen contigo? Marque con una X solo los que convivan con 
usted.      
 
(  ) Madre 
(  ) Padre 
(  ) Hermano y/o hermana  
(  ) Sobrino y/o sobrina 
(  ) Hijo y/o Hija  
(  ) Yerno y/o nuera  
(  ) Nieto y/o nieta  
(  ) Esposo/a 
(  ) Suegro y/o suegra 
(  ) Abuela y/o abuelo 
(  ) Primo y/o prima 
(  ) Padrastro 
(  ) Madrastra 
(  ) Ex pareja  
(  ) Otros, Cuáles: ____________________________________________ 
 
6. ¿Cuántas parejas conviven en el mismo hogar?____ 
 
7. De estas parejas que conviven en el hogar, cuántas se incluyen en cada una de las 
siguientes posibilidades. Puede marcar más de una. 
 

        ___ Es el primer matrimonio 
        ___ Es otro matrimonio 
        ___ están casados solo por lo civil 
        ___ están casados solo por la Iglesia 
        ___ están casados por lo civil y por la Iglesia 
        ___ es una unión consensual, pues aún no se han casado ni por lo civil ni por la Iglesia 
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8. ¿Cuántos miembros de la familia participan actualmente en el desarrollo del negocio 
cuentapropista?:___ 
 
9. ¿Cuántas personas que no son miembros de la familia participan actualmente en el 
desarrollo de la actividad cuentapropista?_____ 
 
10. ¿Cuántos son trabajadores contratados?____ 
 
11. ¿Cuál es el nombre de la actividad cuentapropista que desarrollan, según la Licencia para 
su ejercicio? 

 

12. ¿Cuál es la fecha de iniciación de esta actividad cuentapropista en la familia?  

                  Día__ / mes____________/ año_____         

13. Desde entonces, ¿ha cerrado el negocio alguna vez? 
 
       (   ) Sí 
       (   ) No        
 
14. ¿Con cuántos miembros de la familia se inició la actividad cuentapropista?_______ 
 
 
15. ¿Con cuántas personas que no son miembros de la familia se inició la actividad 
cuentapropista?______ 
 
 
16. ¿Integrarse al cuentapropismo constituye un proyecto surgido desde el seno familiar? 
 
     (  ) Sí 
     (  ) No 
 
17. ¿Existen otros proyectos familiares o de los miembros de la familia? 
 
     (  ) Sí  
     (  ) No 

De haber respondido afirmativamente, diga cuáles?: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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18. Ante las nuevas responsabilidades que se asumen en la familia con la actividad 
cuentapropista:  
 
¿Quién (o quiénes) distribuye y organiza el trabajo?_________________  
 
¿Quién (o quiénes) compra los insumos necesarios?__________________ 
 
¿Quién  (o quiénes) distribuye el ingreso que aporta la actividad cuentapropista?____________ 
 
¿Quién (o quiénes) cuida de niños, ancianos o enfermos?_____________ 
 
 
19. Sobre todos los que participan en la actividad cuentapropista, diga: 
a) ¿Cuántos se incluyen en cada uno de los siguientes niveles de escolaridad?  
 
__ Primaria 
__ Secundaria Básica 
__ Pre-Universitario 
__ Técnico Medio 
__ Obrero Calificado 
__ Universitario 
b) Antes de comenzar con la actividad cuentapropista, Cuántos eran: 
 
       __ Desvinculados (Sin vínculo laboral) 
       __ Jubilados 
       __ Trabajadores estatales 
       __ Estudiantes 
       __ Amas de casa 
       __ Disponibles del sector estatal o cooperativo 
c) ¿Cuántos pertenecen a cada una de las siguientes organizaciones? 

          __ CDR 

          __ FMC 

          __ PCC 

          __ CTC 

          __ UJC 

          __Otras organizaciones, cuáles: _______________________________ 

d) ¿Cuántos reciben un salario por su participación en la actividad cuentapropista?: ____  
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e) ¿Cuántos realizan otras actividades económicas o empleos? 

   (  ) Ninguno 

   (  ) Uno 

   (  ) Más de uno 

f)     ¿Cuáles son estas otras actividades económicas o empleos que realizan?: 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

20. ¿Quiénes consumen más de la actividad cuentapropista que desarrollan? 
 
(  ) Los del CDR 
(  ) Otros cuentapropistas 
(  ) Estudiantes 
(  ) Empresas estatales 
( ) Otros sectores de la población, Cuáles: ___________________________ 
 
21. ¿Cuáles son los principales insumos que necesitan para el negocio familiar? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
22. ¿Por qué medios acceden a estos insumos? Puede marcar más de una opción. 
 
(  ) A través de otros cuentapropistas 
(  ) A través de amigos  
(  ) En tiendas o mercados estatales 
(  ) Otra forma de acceso, cuál: _________________________________________ 

 

23. ¿Cuál es el ingreso promedio mensual que reciben por el desarrollo de la actividad 
cuentapropista? 
 
           __________CUP            y/o        _________CUC 
 
24.  ¿Qué otras fuentes de ingreso posee la familia? Puede marcar más de una opción. 
 
   (  ) La única fuente de ingreso familiar es la actividad cuentapropista 
   (  ) Otros empleos de los miembros de la familia 
   (  ) Remesa familiar 
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   (  ) Alguna otra no dicha, cuál? __________________________________________ 
 
25. ¿A qué se destina el ingreso que aporta la actividad cuentapropista? Ordene 
ascendentemente las posibilidades que marque. Utilice el número 1 para marcar a qué se le 
dedica más y así sucesivamente.   
 
      ___ Para consumo familiar 
      ___ Para reinvertir en el negocio                              
      ___ Para el pago a quienes participan en el negocio 
      ___ Para pagar impuestos 
      ___ Para la Seguridad Social 
      ___ Para otros asuntos, cuáles? ___________________________________________ 
 

26. ¿La organización de la familia para ejercer la actividad cuentapropista ha provocado 
conflictos y contradicciones familiares? 
 

      (  ) Sí 

      (  ) No 

a) En caso de responder afirmativamente, precise alguno de 
ellos:_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
27. ¿Sabe la familia negociar cuando existe algún tipo de conflicto?  
 
     (  ) Sí 
     (  ) No  
     (  ) A veces se logra negociar, otras no. 
 
 
28. ¿Qué miembro (o miembros) de la familia es el principal mediador para solucionar los 
conflictos?________________ 
 
 
29. ¿Qué dificultad presentan para solucionar sus conflictos? 
 
    (  ) Casi ninguna 
    (  ) Poca 
    (  ) Bastante 
    (  ) Mucha 
    (  ) Demasiada 
 
30.  ¿Qué cambios favorables y/o no favorables para la familia ha traído consigo la actividad 
cuentapropista que 
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desarrollan?___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 

31. ¿Qué consideran que debería mejorar para que funcione debidamente el negocio familiar? 

_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

32. Desde la actividad cuentapropista que desarrollan, ¿qué aportan o pudieran aportar a la 
comunidad  en que están insertos? 
_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

33. ¿Cuál es la satisfacción que sienten respecto a la actividad cuentapropista que desarrollan? 
 

    (  ) Ninguna 

    (  ) Poca 

    (  ) Mucha 

    (  ) Bastante 

 

 

34. La siguiente tabla ayudará a comprender mejor la estructura organizativa del negocio 

cuentapropista familiar. Complétela, incluyendo a todos los que participan en la actividad 

cuentapropista, refiriéndolos de acuerdo a la relación de parentesco con usted. Usted inclúyase 

como entrevistado.  
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Ampliación del análisis del Cuestionario 

Características de las familias cuentapropistas 

Actividad por cuenta propia que desarrolla la familia 

El cuestionario se le aplicó a 21 familias cuentapropistas, distribuidas según actividades de la 

siguiente forma:  

 13 Hostales (2 en Moneda Nacional y 11 en divisa)  

 8 Paladares (4 Elaboradores vendedores de alimentos al detalle, 2 cafeterías de alimentos 

ligeros y 2 Elaboradores vendedores de alimentos con servicios gastronómicos (restaurantes) 

Permanencia o estabilidad 

Considerando que la flexibilización del TCP ha tenido lugar a partir del 2010, se consideró este 

año para diferenciar entre los negocios familiares estimulados por esta medida y los negocios 

con una experiencia acumulada.  

 En el primer grupo figuran 13 negocios familiares (4 iniciados en el 2012, 6 en el 2013 y 3 en el 

2014) 

Actividades que realizan 
para hacer posible el 
negocio cuentapropista 

Responsables de cada 
actividad 

Sexo Edad Tiempo  
que le dedican 
a la actividad 

Recursos imprescindibles 
para realizar la actividad 
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 En el segundo grupo se incluyen 8 negocios familiares (1 iniciado en 1997, 1 en 1998, 3 en el 

2003, 1 en el 2006 y 2 en el 2008) 

En cuanto a la estabilidad en el tiempo: 

 17 negocios no han cerrado desde que se iniciaron 

 4 han cerrado alguna vez desde su creación: 2 paladares (uno iniciado en 2012 y otro en 2013) 

y 2 hostales (uno iniciado en 1997 y otro en 2008) 

Crecimiento  

En la mayoría de las familias solo participan en el desarrollo de la actividad cuentapropista 2 

miembros de la familia. Debe destacarse que en 3 casos (2 paladares  y un hostal) participan 5 y 

6 miembros de la familia indistintamente, que es la mayor cantidad identificada. La mayoría de 

los negocios se inició con uno (es el caso de 7 familias) o dos miembros de la familia (es el caso 

de 8 familias).  

En 11 familias participan otras personas que no forman parte de la familia y, aunque en la 

mayoría de los casos (5), solo participa una persona con esta condición, en general se 

concentran 32 personas empleadas ajenas a la familia. En este sentido, existen 3 casos que por 

sí solos concentran 20 de esas 32 personas mencionadas anteriormente: en 2 familias (un 

paladar y un hostal), en cada una, trabajan 6 no-miembros de la familia, y en una familia (un 

paladar) trabajan 8.  

Lo anterior refleja un efecto de la legislación, pues al permitirse contratar mano de obra ajena 

han aumentado las personas sin vínculo familiar que se insertan en el negocio originalmente 

familiar. Esto último se refleja en que solo 4 negocios se iniciaron con trabajadores contratados 

y, actualmente 14 familias cuentapropistas tienen al menos 1 trabajador contratado, de ellos, 14 

son miembros de la familia (esta situación se presenta en 3 paladares y 2 hostales). En general, 

llegan a concentrar 45 trabajadores contratados. En dos casos (2 paladares) la cifra es 

significativa: 12 y 13 trabajadores contratados.  

Atendiendo a la cantidad de miembros de la familia y de no-miembros que participaban al inicio 

de la actividad y comparándola con la actual, puede apreciarse que: 
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Han crecido, al menos con una persona, 14 negocios familiares (5 con miembros de la familia, 4 

con no-miembros de la familia y 5 con miembros de la familia y no miembros de la familia. De 

estos, 2 han crecido significativamente (2 paladares). 

Han decrecido 3 negocios en miembros de la familia (un paladar y dos hostales).  

 

Gráficos 11.1: Crecimiento de los familias cuentapropistas a partir de la cantidad de 

miembros de la familia y de ajenos a ella, con los que comenzó y con los que cuenta 

actualmente 
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Tipo de empresa familiar 

A partir de la cantidad de mano de obra ajena contratada-asalariada, las familias 

cuentapropistas estudiadas se distribuyen en:  

 6 Microempresas 

 2 Pequeñas empresas 

 3 Medianas empresas 

 10 Empresas familiares 

Características del jefe del negocio y del miembro o miembros de la familia que cooperan 

con él en el desarrollo de la actividad cuentapropista 

De las 21 personas a las que se les aplicó el cuestionario: 

 4,8%(exactamente 2 personas) son jefes de hogar  

 28,6% (exactamente 6 personas) son titulares o jefe del negocio 

 52,4% (exactamente 10 personas) son ambas cosas  

 14, 3% (exactamente 3 personas) son miembros del hogar que participan en el TCP  

Por lo tanto, la presente investigación tuvo como principal fuente de información a personas que 

son a la vez jefes de hogar y titulares o jefes del negocio.  

                 Gráfico 11.2: Responsabilidad de los encuestados 
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De estos entrevistados,  

 90,5% (exactamente 19 personas) posee color de piel blanco  

 8,9% (exactamente 2 personas) son de color mestizo  

En ellos predomina el sexo masculino con más del 66% (exactamente 14 personas)  

Y, realizando una comparación entre las funciones de poder de los entrevistados de acuerdo al 

sexo, se comporta de la siguiente forma:  

 Son jefes de hogar: 2 hombres 

 Son titulares o jefes de negocio: 3 hombres y 3 mujeres 

 Son ambas cosas: 8 hombres y 2 mujeres 

 Son miembros del hogar insertos en la actividad cuentapropista: 1 hombre y 2 mujeres 

Esta relación pudiera significar los indicios de una masculinización del TCP en la Circunscripción 

2 del CP Centro, característica presente en el territorio y a nivel nacional.  

Caracterización de jefes de negocio 

Esta significación del sexo masculino disminuye cuando se analiza que de los 21 jefes de 

negocio en las familias cuentapropistas estudiadas, 12 son hombres y 9 son mujeres. Existe 

cierta equidad en el sexo, aunque hay un ligero predominio el sexo masculino con un 57%. Se 

percibe entonces el protagonismo en ambos sexos para representar legalmente en calidad de 

Titular a los negocios familiares, lo cual no tiene que coincidir necesariamente con la capacidad 

de orden, dirección, conducción de los destinos del negocio en la práctica. 

Continuando con la caracterización de los jefes de negocio, 17 tienen edad laboral y 4 edad 

post-laboral, lo cual está relacionado con que el TCP ha significado una alternativa de 

complementación de ingresos también para jubilados y personas de la tercera edad, cuya 

representación en todas las esferas de la sociedad santaclareña se hace evidente producto del 

envejecimiento poblacional que la caracteriza. 
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En cuanto al color de piel, 20 son de color blanco y solo uno de color mestizo, característica que 

coincide también con el TCP a nivel nacional. Esto demuestra que el TCP no ha sido una vía de 

acceso a mejores condiciones salariales y materiales para los negros y mestizos. Es destacable 

que la variable color de piel sigue teniendo repercusión en las desigualdades sociales, 

pudiéndose afirmar que negros y mestizos son más vulnerables a la reproducción de la pobreza. 

De modo que, la actividad no ha representado un beneficio para todos.  

Ahora se puede representar gráficamente algunas de las características mencionadas referidas 

al sexo y color de piel de los entrevistados con respecto a los jefes de negocio, para apreciar el 

comportamiento de estas dos variables sociodemográficas. 
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Gráficos 11.3: Caracterización en cuanto a sexo y color de piel de los encuestados y de 

los jefes de negocio. 

Color de piel de los encuestados                    Color de piel de los jefes de negocio 

 

 

        Sexo de los encuestados                              Sexo de los jefes de negocio 
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Atendiendo al nivel de escolaridad vencido  

Incluyendo la cantidad de miembros de la familia que participan en la actividad cuentapropista y 

de no-miembros en la categoría de trabajadores asalariados, puede precisarse que existen 88 

trabajadores distribuidos en las 21 familias cuentapropistas. Predominan 2 trabajadores por 

familia y en dos casos, ambos paladares, hay hasta 12 y 13 trabajadores respectivamente. 

Pretendiendo caracterizar a esta fuerza de trabajo, en cuanto al nivel de escolaridad vencido,  

 Ninguno de los trabajadores pertenece al nivel Primaria 

 La mayor cantidad (exactamente 30 trabajadores) tienen nivel Pre-universitario 

 23 trabajadores son Técnico Medio  

 18 trabajadores tienen nivel Universitario   

 12 trabajadores han vencido hasta la Secundaria Básica  

 5 trabajadores son Obrero Calificado 

Atendiendo a la procedencia ocupacional 

En cuanto a la procedencia ocupacional,  

 53 eran trabajadores estatales 

 11 eran amas de casa 

 10 eran desvinculados 

 6  eran jubilados 

 5 eran estudiantes  

 3 eran disponibles 

La mayoría tenía alguna ocupación o empleo. A este análisis debe apuntarse que, en calidad de 

pluriempleados, en 7 de los 21 negocios familiares, trabajan 11 personas con otro empleo 

perteneciente al sector estatal de la economía. Algunos de estos empleos declarados, fueron: 

panadero, maestro panadero, técnico de transporte, médico, carnicero.  

Atendiendo a las organizaciones políticas y de masa a que pertenecen  
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En cuanto a organizaciones políticas y de masa, todos pertenecen a alguna (88 a los CDR, 39 a 

la FMC, 33 a la CTC, 4 al PCC, 4 a la UJC). Debe destacarse que solo 33 se han sindicalizado, 

número que debe ir ascendiendo ante la intención política de que los TCP se integren a algún 

sindicato como una forma de contacto con sus intereses, necesidades y demandas. Además, 

para que este sector se sienta políticamente representado. También es destacable que hay 4 

militantes del PCC y 4 de la UJC, lo cual contribuye a que desaparezca la aparente relación 

discordante entre el Estado socialista - poder político y el TCP-propiedad individual o privada. 

Ingresos que aporta el desarrollo de la actividad cuentapropista para el consumo familiar 

Ingreso promedio mensual 

Los 17 negocios familiares que declararon su ingreso promedio mensual (un paladar y 3 

hostales no lo declararon), se pueden distribuir de la siguiente forma:  

 Menos de 1000 CUP: 6 familias cuentapropistas (4 paladares y 2 hostales) 

 Entre 1000 y 2000 CUP: 4 familias cuentapropistas (1 paladar y 3 hostales) 

 Entre 2001 y 3000 CUP: 3 familias cuentapropistas (1 paladar y 2 hostales) 

 Entre 3001 y 7000 CUP: 2 familias cuentapropistas (hostales) 

 Más de 10 000 CUP: 2 familias cuentapropistas (1 paladar y 1 hostal) 

El ingreso más elevado es de 20 000 CUP (paladar) y el más bajo de 500 CUP (hostal).  

Gráfico 11.4: Niveles de ingreso que aporta la actividad cuentapropista 
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Fuentes de ingreso familiar 

En cuanto a la diversidad de fuentes de ingreso familiar,  

 En 9 familias cuentapropistas la única fuente de ingreso es la actividad cuentapropista 

 En 7 familias cuentapropistas cuentan con 2 fuentes de ingreso 

 En 5 núcleos cuentan con 3 fuentes de ingreso 

Gráfico 11.5: Diversidad de fuentes de ingreso 

 

Las otras fuentes de ingreso que complementan lo aportado por la actividad cuentapropista 

desarrollada, son:  

 Otros empleos de algún miembro de la familia (es el caso de 8 familias cuentapropistas) 

 Remesa familiar (es el caso de 6 familias cuentapropistas) 

 Jubilación (es el caso de 2 familias cuentapropistas) 

 Retiro (es el caso de 1 familia cuentapropista) 

Prioridades en la distribución del ingreso obtenido por la actividad cuentapropista 

En orden descendente, se muestra una relación de prioridades en la distribución del ingreso 

obtenido por la actividad cuentapropista: 

la actividad
cuentapropista no
es la única fuente
de ingreso

la única fuente de
ingreso es la
actividad
cuentapropista
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1. Para consumo familiar (13 familias la marcaron en primera opción) 

2. Para reinvertir en el negocio (12 familias la marcaron en segunda opción) 

3. Para pagar a quienes participan en el negocio, y para pagar impuestos (6 familias marcaron por 

una y 6 familias por otra, en tercera opción) 

4. Para la seguridad social (6 familias la marcaron en cuarta opción) 

Gráfico 11.6: Prioridad del consumo familiar 

 

Principales consumidores, insumos y su acceso 

Estableciendo algunas particularidades entre las actividades hostales y paladares, los 

principales consumidores del servicio de los hostales son las empresas estatales. Por otra parte, 

en los paladares los principales consumidores son los estudiantes, lo cual está condicionado por 

la cercanía a las escuelas IPU Osvaldo Herrero y S/I J. Oscar Alvarado. 

En cuanto a los principales insumos para el desarrollo de la actividad, en los Hostales 

identificaron: 

Aseo personal, ropa de cama, toallas, detergentes, agua natural y gaseada, bebidas alcohólicas, 

papel sanitario, frutas, productos de limpieza, leche, jamón, queso, pan, huevos, café, 

mantequilla, instrumentos de limpieza, equipos electrodomésticos (refrigerador), pinturas, 

vegetales, muebles, mariscos, aceite de oliva. 

Mientras que en los paladares identificaron como principales insumos: 

es a lo que más se le
dedica

es a lo segundo que más
se ele dedica

es la tercera prioridad
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Helados, dulces, vasos de cristal y plástico, cucharas, azúcar blanca, bandejas, cubetas, 

galletas, pescado, harina de trigo, paquetes de refresco, carbón, arroz, frijoles, carnes, salsas, 

queso, sillas, platos, copas. 

Muchos de estos insumos deben comprarlos a precios mayoristas, escasean, y algunos no 

existen en los mercados estatales cubanos.  

Aporte social 

Entre los aportes que identificaron para contribuir con la sociedad y comunidad en que están 

insertos, mencionaron: productos y servicios con calidad; seguridad, confianza y bienestar para 

la familia, los trabajadores y estudiantes; oferta variada; facilidad en adquirir productos con 

calidad y buena higiene; el pago de impuestos que se revierten en mejoras para la salud, la 

educación, mejoramiento económico de la provincia,  y otras; donaciones a niños sin amparo 

familiar, a hospitalizados en oncología; “somos fuente de empleo”; higienización de aceras; 

fachadas decoradas que contribuyen a una buena ambientación urbana; “prestamos 

instalaciones y utensilios para fiestas y reuniones del CDR”; “contribuimos a la satisfacción, 

bienestar de la población”; atención especializada a los turistas que visitan la ciudad de forma 

alternativa a la hotelería estatal; “ayudamos a la MTT”; trabajar honestamente. 

Destacar que les costó dificultad identificar cómo aportaban a la sociedad, lo cual indica que en 

aras de disminuir las distancias entre TCP-Estado-sociedad (comunidad) debe existir 

conciencia sobre la utilidad social de la labor que realizan, para que así aumente el 

compromiso social y disminuyan los prejuicios hacia este sector. 

Organización de la actividad por cuenta propia que desarrolla la familia y su 

funcionamiento como unidad doméstica. 

Se analizó la relación entre las tareas necesarias para lograr el producto (bien o servicio) y los 

responsables (sexo, edad, relación de parentesco con el entrevistado).  

Se identificaron 12 tareas:  

1. distribuir y organizar el trabajo 
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2. Comprar insumos necesarios 

3. distribuir los ingresos 

4. cuidar niños, enfermos, ancianos 

5. elaborar y preparar condiciones 

6. limpiar, fregar, lavar 

7. cocinar, lunchera 

8. atender a los clientes, venta de alimentos, dependiente 

9. Llenar, llevar el libro de control de usuarios a la ONAT 

10. Publicidad, marketing 

11. Relación, contacto con instituciones como la ONAT, el Banco y Vivienda 

12. Portero.  
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Para mayor comprensión se realizó la siguiente tabla: 

Tabla 11.7: Tabla auxiliar elaborada por la autora para apreciar la distribución de las 

tareas según sexo, edad y relación de parentesco 

 

tarea Cantidad  

de  

familias 

Sexo del responsable Edad del responsable Relación de parentesco 

F M Ambos  

sexos 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

21 

21 

21 

4 

6 

14 

11 

20 

9 

2 

1 

1 

 

8 

5 

6 

2 

2 

7 

3 

4 

3 

2 

1 

- 

9 

14 

11 

- 

3 

3 

4 

6 

5 

- 

- 

1 

4 

2 

4 

2 

1 

4 

4 

10 

1 

- 

- 

- 

Predomina edad laboral 

Predomina edad laboral 

Predomina edad laboral 

Predomina edad laboral 

Predomina edad laboral 

Predomina edad laboral 

Predomina edad laboral 

Predomina edad laboral 

Predomina edad laboral 

Predomina edad laboral 

Predomina edad laboral 

Predomina edad laboral 

 

Esposa 

Esposo 

Esposo 

Esposa; matrimonio e hija 

Contratado 

Matrimonio; contratada 

Contratado, hijo 

Matrimonio 

Esposo 

Esposa 

Esposa 

Contratado 
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Se puede apreciar que las tareas más representativas son: distribuir y organizar el trabajo; 

Comprar insumos necesarios; Distribuir los ingresos; Elaborar y preparar condiciones; Atender a 

los clientes, venta de alimentos, dependiente; Cocinar, lunchera. Para apreciar la posible 

desigualdad de género que tradicionalmente se ha identificado en la dicotomía mundo público y 

mundo privado, se distribuyeron las tareas en ambos grupos conformando la siguiente tabla:  

Tabla 11.8: Tabla elaborada por la autora para apreciar la distribución de tareas según 

sexo, en el mundo público y el privado 

MUNDO PÚBLICO Sexo MUNDO PRIVADO Sexo 

F M Ambos  

sexos 

F M Ambos  

sexos 

Atender a los clientes, venta de 
alimentos, dependiente 

4 

 

6 

 
 
 

10 4 
 
 

distribuir y organizar el 
trabajo 

8 
 
 

9 
 
 

4 
 
 

Comprar insumos necesarios 5 14  2                

 

Distribuir los ingresos 

 

6 
 

11 
 

4 
 

Llenar, llevar el libro de control de 
usuarios a la ONAT 

3 5 1 Elaborar y preparar 
condiciones 

2 3 1 

Publicidad, marketing 2 - - Cocinar, lunchera 

 

3 4 4 

Relación, contacto con 
instituciones como la ONAT, el 
Banco y Vivienda 

1 - - cuidar niños, enfermos, 
ancianos 

2 - 2 

Portero - 1 - limpiar, fregar, lavar 

 

7 3 4 

TOTAL 15 26 13 TOTAL 28 30 19 
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A partir de esta tabla se pudo identificar que las tareas en las que predominan las mujeres son: 

cuidar niños, enfermos, ancianos; limpiar, fregar, lavar. Mientras que, las tareas en que 

predominan los hombres son: distribuir y organizar el trabajo; comprar insumos necesarios; 

distribuir los ingresos; elaborar y preparar condiciones; atender a los clientes, venta de 

alimentos, dependiente; llenar, llevar el libro de control de usuarios a la ONAT; portero. Sin 

dudas, la distribución de funciones en el ejercicio del TCP familiar reproduce la tradicional 

división sexual del trabajo. Buena parte de las actividades económicas que históricamente han 

desempeñado las mujeres las siguen realizando en el TCP. Y esto se debe a que en el sector 

cuentapropista se manifiesta un proceso de asunción de roles ocupacionales típicamente 

femeninos o masculinos. 

Satisfacción  

Solo 9 familias cuentapropistas refieren que sienten mucha satisfacción, mientras la mayoría no 

llegan a esa gran satisfacción, expresan desencantos. Por ejemplo, 8 familias dicen sentir 

bastante satisfacción, dos sienten poca satisfacción y es destacable que dos no sienten alguna 

satisfacción. La satisfacción que sienten está relacionada también con la motivación para iniciar 

el TCP familiar.  

Cambios para la familia  

A pesar de que las familias cuentapropistas estudiadas no sienten mucha satisfacción con la 

actividad que realizan, al expresar los cambios que ha provocado la actividad cuentapropista en 

la familia, refieren muchos más positivos que negativos como se podrá apreciar en la siguiente 

tabla: 
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Tabla 11.9: Tabla elaborada por la autora para agrupar los cambios experimentados por 

las familias cuentapropistas en individuales, familiares y sociales 

Cambios favorables: No favorables: 

 

Individuales: Las condiciones y reslutados dependen del esfuerzo  

es una fuente de ingreso 

bienestar  

más orden y limpieza  

aumenta el sentido de responsabilidad  

comodidad  

estabilidad económica 

tranquilidad 

 

“enfermedades debido 

al extremo trabajo” 

 

Familiares: convivir más tiempo con la familia 

ampliar un poco el poder adquisitivo y 

elevar un poco el nivel de vida 

unidad familiar 

educación en vivir con un negocio 

mejoras en la recreación de la familia  

mejoras en las condiciones de la casa 

mejoras en las condiciones de trabajo 

“tenemos que mantenerlo 

las 24 horas para  

ofrecer un mejor servicio 

lo que trae consigo 

menos descanso” 
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mejorar la vivienda 

 

Sociales: mejoría económica en relación con el trabajo estatal 

no dependen de un trabajo estatal para subsistir 

pagar con más facilidad los gastos en: electricidad, 

 teléfono 

ocupa laboralmente 

“poco contacto 

con el exterior por ser 

nuestro trabajo y el que 

nos sustenta económicamente” 

“asedio de la sociedad 

que no se daba cuenta 

que participábamos también 

en el desarrollo de la misma” 

 

Estado de cosas a mejorar  

Entre las mejoras que proponen, figuran: que exista un mercado mayorista estable con 

facilidades de precio para adquirir los insumos y materias primas necesarias; abastecimiento de 

mercancías; menos trabas de las instituciones fiscalizadoras de la actividad; informar a los 

cuentapropistas sobre los destinos del dinero que aportan (impuestos); mucha unidad, respeto, 

compañerismo; no tenemos tiempo de probar la idoneidad del personal contratado pues se 

exige que enseguida lo  informemos y lo registremos en la ONAT; que se destinen tiendas para 

el trabajador por cuenta propia; que el Estado nos deje tranquilos (Menos instituciones 

reguladoras); dificultad en el acceso a productos; Internet plena con ancho adecuado de banda; 

modificación de leyes (decretos 171 y 275).  

Conflictos a partir de la organización de la familia para ejercer la actividad cuentapropista 

De las 21 familias, solo 4 reconocieron en el cuestionario que la organización de la familia para 

ejercer la actividad cuentapropista sí había provocado conflictos como: “cambios en el sistema 

de vida y los niños tienen que aprender la nueva dinámica”,  “Económicos”, “Discusiones en 
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cuanto a la distribución del dinero”. Sin embargo, en conversación aparentemente informal, 

reconocieron los siguientes conflictos: pérdida de vida social, pérdida de privacidad, agotamiento 

físico y mental, superposición de intereses ajenos que llegan a contradecir principios 

individuales y de la familia, super-protección a los clientes sobre todo extranjeros por presión-

compromiso legal, interrupción o aplazamiento del descanso, la “recompensa” económica a 

tantos sacrificios no se corresponde, sobrecarga de horas en función de los clientes. 

Características de las familias 

Modelos de familia 

Las familias cuentapropistas estudiadas son de tipo transicional. Esta afirmación se fundamenta 

a través de los siguientes ítems. 

Negociación, Mediadores y dificultades en la solución de conflictos familiares 

De las 21 familias estudiadas, 17 dicen saber negociar cuando existe algún tipo de conflicto, 3 

dicen que no saben (un paladar y dos hostales) y 1 familia dice que a veces logran negociar y 

otras no (un paladar).  

Identificaron como mediadores para solucionar los conflictos de cualquier tipo en la familia a 14 

hombres y a 7 mujeres, lo cual está muy relacionado con el poder y autoridad que confiere la 

función y roles que desempeñen unos y otros en el ámbito familiar. De esta forma, se accede a 

que, de las 7 mujeres solo tres son titulares o jefas del negocio, mientras de los 14 hombres, 6 

son titulares o jefes del negocio  y, además, 3 son jefes de núcleo.  

De las 21 familias, 15 dicen no tener casi ninguna dificultad, 5 dicen que tienen poca dificultad y 

una familia dice que tienen bastante dificultad para solucionar los conflictos. Es decir, que la 

mayoría no parece presentar dificultades en la solución de sus conflictos.  

La actividad cuentapropista y los proyectos familiares e individuales 

La actividad cuentapropista que realizan las familias estudiadas constituye un proyecto familiar 

para 18 de ellas. Además, constituye el único proyecto, pues, de las 21 familias cuentapropistas, 

17 no identificaron otros proyectos familiares y/o individuales. Solo 4 familias (un paladar y tres 
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hostales) identifican otros proyectos familiares e individuales, que son: “ampliar el negocio a 2 

habitaciones”, “diversificar el servicio con más opciones”, “construir”, “que mi hijo estudie una 

carrera universitaria”, “abrir pizzería particular” 

Tipos de familias 

Tamaño de las familias 

En cuanto al tamaño de las familias cuentapropistas estudiadas, predominan las familias con 

dos (son exactamente 7 familias conformadas por matrimonio, madre-hijo o padre-hijo) y con 

cuatro miembros (exactamente 8 familias conformadas por matrimonio con hijo), por lo cual son 

familias pequeñas, aunque se desea destacar que existen tres familias en las cuales hay cinco y 

seis miembros indistintamente (3 hostales). Este predominio de familias pequeñas está 

relacionado con la prevalencia de hogares nucleares y monoparentales. 

Gráfico 11.10: Tamaño de las familias cuentapropistas estudiadas 

 

 

Composición y estructura de las familias 

En cuanto a la composición y estructura de las familias cuentapropistas estudiadas, fue 

imprescindible identificar la red de relaciones de parentesco presentes respecto al entrevistado y 

las parejas centrales. Esto se logró a través de la siguiente tabla:  

 

 

33% 

19% 

33% 

10% 5% 

Cantidad de miembros de la familia co-residente 

Dos miembros de la familia

Tres miembros de la familia

Cuatro miembros de la familia

Cinco miembros de la familia
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Tabla 11.11: Tabla elaborada por la autora para identificar la composición y estructura de 

las familias cuentapropistas estudiadas 

Número de familias 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

Entrevistado/a 

Esposa 

Esposa 

Esposa 

Esposa 

Esposo  

Esposo 

Esposo 

Esposo 

Esposo 

Esposo 

Padre 

Padre 

Madre  

Madre  

Madre  

Esposo  

Hijo 

Esposa 

Esposa 

Hijo 

Esposo 

 

 

Familiares convivientes 

Esposo 

Esposo 

Esposo-hijo 

Esposo-hijo 

Esposa-hijo 

Esposa-hijo 

Esposa-hijo 

Esposa-hijo 

Esposa-hijo 

Esposa-hijo 

Hijo 

Hijo 

Hijo 

Hijo 

Hijo 

Esposa-hijo-nuera-suegra 

Madre-padre-novia 

Esposo-hijo-madre 

Esposo-hijo-madre 

Madre-padre-hermano-sobrino 

Esposa-madre-hijastro 
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Gráfico 11.12: Relaciones de parentesco en las familias cuentapropistas estudiadas 

 

Pudo realizarse la siguiente distribución y clasificación: 

 Familias nucleares: 10 

 Familias compuestas: 3  

 Familias extendidas: 2 

De acuerdo a la presencia o no de ambos progenitores 

 Familias completas: 13 

 Familias incompletas: 5 (3 con la presencia solo de la madre, 2 con la presencia solo del padre) 

Parentesco 

En las familias cuentapropistas estudiadas predomina el parentesco lineal, pues están 

constituidas sobre la base de una relación de consanguinidad en línea ascendente o 

9% 

38% 

9% 

14% 

5% 

5% 
10% 

5% 5% 

Relación de parentesco de las personas 
convivientes con el entrevistado 

Esposo- esposa Esposo- esposa- hijo

Padre- hijo Madre- hijo

Esposo- esposa- suegra- hijo- nuera Hijo- madre- padre- novia

Esposa- esposo- hijo- madre Hijo- madre- padre- hermano- sobrino

Esposo- esposa- madre- hijastro
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descendente. Debe destacarse que en tres familias está presente el parentesco afin pues 

conviven hijastro, novia y suegra. 

Matrimonio 

En 16 de las 21 familias cuentapropistas estudiadas, conviven al menos una pareja o unión 

conyugal. En dos de estas 16 familias conviven 2 parejas, para un total de 18 parejas. Ninguna 

de las uniones se ha legitimado a través de la Iglesia. El contrato se ha realizado a través de lo 

civil, demostrándose con 13 matrimonios. De estos 13 matrimonios, solo un caso es un re-

matrimonio, lo cual evidencia la estabilidad de estas uniones y muy bajo índice de divorcio. Las 

demás 5 uniones son de tipo consensual, es decir, sin ningún tipo de contrato legal.  

 

Gráfico 11.13: Uniones presentes en las familias cuentapropistas estudiadas 

 

 

Residencia común (convivencia)  

 Familias neolocales: 10, que coinciden con las familias nucleares. 

43% 

4% 

14% 

24% 

5% 
5% 5% 

Tipo de unión de estas parejas 

Casados sólo por lo civil y es el primer matrimonio

Casados sólo por lo civil y es un re-matrimonio

Unión consensual

No hay uniones

Uno casado por lo civil y primer matrimonio, uno unión consensual

Es la primera unión y es de tipo consensual

Las dos uniones están casadas por lo civil y es la primera
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 Familias matrilocales: 3 

 Familias patrilocales: 1 

Predominan las familias independientes de los progenitores por línea materna y paterna 

(neolocales). Solo cuatro familias conviven con algún progenitor, siendo mayor el número de 

convivientes con la madre. También se debe apuntar que, en 3 de las 4 familias dependientes 

son los hombres los que pasan a convivir con la suegra.  
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ANEXO 12 

 

Distribución en actividades de los 77 TCP presentes en el Consejo Popular Centro: 

21 Hostales, 16 paladares, 6 arrendadores de espacio, 6 vendedores de zapatos, 5 joyeros, 4 

peluquerías, 4 vendedores de artesanías, 2 parqueos, 2 manicuras, 2 vendedores de bisuterías, 

1 elaborador vendedor de vinos, 1 alquiler de trajes, 1 profesor de inglés, 1 fotógrafo, 1 taller de 

telecomunicaciones, 1 agente de telecomunicaciones, 1 vendedor de útiles de hogar, 1 

vendedor de discos, 1 vendedor de ropas. 

 

Distribución en actividades de los 45 TCP familiares identificados en el Consejo Popular 

Centro: 

hostales (18), elaborador-vendedor de alimentos (9), vendedores de artesanías (3), 

vendedores de zapatos (3),  peluquerías (2), parqueos (2), vendedor de discos (1), vendedor 

de útiles de hogar (1), manicura (1), agente de telecomunicaciones (1), profesor de inglés (1), 

alquiler de trajes (1), elaborador vendedor de vinos (1), vendedor de ropa (1).  
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ANEXO 13 

 

Representatividad de las actividades hostales y paladares en el contexto estudiado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla elaborada por la autora a partir de datos ofrecidos por la presidenta del 

Consejo Popular Centro y por directivos de la ONAT y de la Dirección municipal del 

trabajo. 

 

 

 

 

Santa Clara 
 

Consejo Popular 
Centro 

 

Circunscripción 2 
 

Elaborador -

vendedor de 

alimentos en todas 

sus modalidades 

(Paladares) 

(1 928) 

Hostales  

(584) 

Elaborador -

vendedor de 

alimentos en todas 

sus modalidades 

(Paladares) 

(424) 

Hostales  

(309) 

Hostales 

(21, de ellos 18 son 

familias 

cuentapropistas)  

Elaborador -

vendedor de 

alimentos en todas 

sus modalidades 

(Paladares) 

(16, de ellos 9 son 

familias 

cuentapropistas)  
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ANEXO 14: 

Entrevista aplicada a 5 familias cuentapropistas. 

Objetivo: Comprobar algunos resultados arrojados en el análisis que se realiza del cuestionario. 

1. ¿Qué entienden por familia. Quiénes forman parte de ella? 

2. ¿Qué los motivó a iniciar la actividad cuentapropista en su hogar? 

3. ¿Cuánto tiempo mantendrán este negocio en la familia? 

4. ¿La vivienda que comparten, a quién pertenecía anteriormente? 

5. ¿Consideran que para tener ingresos suficientes no se necesita de la superación intelectual? 

6. ¿Consideran suficiente el ingreso de la actividad cuentapropista para satisfacer sus necesidades 

familiares? 

7. ¿Consideran que el TCP familiar implica que los hombres se inserten en el mundo privado, 

mientras que las mujeres pierden los contactos y conquistas en el mundo público, social? 

8. ¿Por qué es usted y no otro miembro de la familia quien se ocupa en mayor medida del negocio 

familiar? 

Respuestas:  

Familia # 1 (Hostal, con poco tiempo de iniciación en el negocio cuentapropista familiar y altas 

expectativas relacionadas con él) 

1. Después de uno mismo, la familia es lo primero, el principal sentido de la vida. Incluiría de 

primeros a: hijos, padres, sobrino, hermanos, pareja. 

2. Nos motivó a iniciar la actividad cuentapropista, un problema económico y de familia pues debía 

cuidar a mamá, que ya está vieja, y a mis hijos. Además, para lograr el mantenimiento de la 

casa: revertir el negocio en el arreglo de la casa. 

3. Espero que se mantenga el negocio por tiempo indefinido, pero no yo como dueña. Que 

continúe con otros miembros de la familia o yo pasar solo a supervisar. 
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4. La vivienda que compartimos pertenecía a mi mamá.  

5. La superación intelectual sigue siendo imprescindible. Estudiar da posibilidad de identificar 

debilidades para mejorar el negocio. Con la competencia en despunte, se hace necesaria la 

calificación. 

6. El ingreso que aporta la actividad cuentapropista sí es suficiente para satisfacer nuestras 

principales necesidades, siempre y cuando se administre bien. Este ingreso nos permite llevar 

una vida decorosa, no de lujos. 

7. Sí, considero que para mí el TCP familiar me ha enclaustrado. He dejado de hacer ejercicios. He 

perdido roce social. Se me une el trabajo doméstico con el trabajo para ganar dinero. 

8. Soy yo y no otro miembro de la familia quien dirige el negocio familiar porque los otros son 

menores de edad y ancianos. Mi esposo tiene otro trabajo. La plenitud en condiciones (edad, 

tiempo a invertir en el negocio, ánimos) la tengo yo.  

Familia # 2 (Hostal, con la madre viviendo solamente con el hijo, sin contratación de mano de 

obra ajena para el desarrollo de la actividad cuentapropista) 

1. La familia para mí es todo, es muy importante. Incluiría de primeros a mi mamá, a mi papá, los 

consanguíneos y también a algunos amigos. 

2. Nos motivamos a iniciar este negocio porque nos permitía independencia económica, además 

porque trabajas en la casa y eso es mejor, no tienes a nadie que te mande. 

3. Continuaremos el negocio mientras esté permitido. Las cosas cambian. 

4. Adquirimos esta casa por medio de una permuta. Mi mamá es la dueña y yo el heredero. 

5. Para realizar este negocio familiar no necesito de superación intelectual. 

6. Todas las necesidades familiares no se pueden satisfacer, a menos que ahorres. Tienes que 

ahorrar. 

7. Para mantener este negocio mi mamá y yo, ambos, participamos en el mundo público y el 

privado.  
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8. Mi mamá es la que tiene la propiedad del negocio porque yo no la quiero.  

Familia # 3 (Hostal, con 16 años de iniciación, desde la década de los ´90 en el negocio 

cuentapropista familiar) 

1. La familia es donde uno nace y la que luego construye uno mismo. Menciono de primero a mis 

padres, mi esposa y mis hijas.  

2. Comenzamos esta actividad cuentapropista porque necesitábamos complementar nuestro 

salario en medio de la crisis, del Período Especial, al punto que abandonamos nuestro empleo 

estatal y nos dedicamos a desarrollar el negocio en el hogar. 

3. El negocio continuará mientras las regulaciones lo permitan. Luego de nosotros, lo mantendrán 

nuestras hijas, y luego los nietos, siempre que se pueda. 

4. Esta casa en que llevamos tiempo desarrollando el negocio familiar pertenecía a mi papá. 

5. El TCP no debe excluir la superación intelectual, pues esa actividad económica puede ser 

temporal, puede acabar de un momento a otro, pero los conocimientos siempre quedan y la 

calificación es todavía un requisito medido en el mercado laboral.  

6. El negocio cuentapropista familiar sí satisface las principales necesidades de nuestra familia. 

Debe administrarse y distribuirse bien el ingreso que aporta. 

7. Mi esposa y yo hemos sostenido este negocio familiar, pues aunque ella no es muy diestra para 

las gestiones y para mantener actualizado el negocio de acuerdo a las leyes, cada decisión que 

se vaya a tomar yo la consulto con ella y me propone ideas. Ha sido quien me ha estimulado y 

dado seguridad para emprender este negocio. 

8. Yo soy quien dirige el negocio familiar porque soy más activo, impulsivo. 

Familia # 4 (Paladar, con personas de la tercera edad cuidando a otras personas de tercera 

edad y protagonizando el desarrollo de la actividad cuentapropista) 

1. La familia son los lazos que nos unen. Mi familia la conformamos mi hija, mi mamá y mi esposo. 
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2. Nos motivó a iniciar este negocio en la familia la necesidad de entretenimiento, pues ya somos 

jubilados y todavía podemos hacer algo. Además para complementar la jubilación. 

3. Mantendremos este negocio mientras podamos, tengamos fuerza y salud. 

4. La casa que ocupamos actualmente la compramos mi esposo y yo. 

5. Sí es necesaria la superación profesional para ser más útiles a la Patria. El negocio privado 

debe realizarse en el tiempo libre. Primero el estudio. 

6. El negocio familiar nuestro satisface más o menos las necesidades de la familia, pues algunos 

días se vende y otros no. 

7. Con el Trabajo por Cuenta Propia la mujer no pierde vínculo con la sociedad, pues en lugar de 

estar todo el tiempo en la cocina, conversa con quienes compran. 

8. Mi esposo y yo sostenemos el negocio familiar. Yo permanezco en casa vendiendo mientras que 

mi esposo hace las gestiones, se conduce con más facilidad en la calle, además sabe montar 

bicicleta. 

Familia # 5 (Paladar El Sol, con amplia representación de miembros de la familia participando 

en el desarrollo de la actividad cuentapropista) 

1. La familia la conforman las personas más allegadas, que más se quieren. Está la familia que nos 

toca y la familia que escogemos. De primero mencionaría como parte de mi familia a: mamá, 

hermana, madrina. 

2. Nos motivó a iniciar el negocio familiar la realización de un sueño de mamá. Ha sido una 

tradición familiar. 

3. Mantendremos el negocio familiar mientras se pueda legalmente y se cuente con las fuerzas 

humanas.  

4. La casa que compartimos ha sido de mamá. 

5. La superación intelectual sí se necesita y más en esta paladar que es muy grande, compleja. Ya 

llevamos hasta la contabilidad. 



129 

 

6. Sí, considero suficiente el ingreso de la actividad cuentapropista para satisfacer las principales 

necesidades familiares.  

7. Desde el punto de vista social, las mujeres sí se encierran, se limita el contacto con la sociedad.  

8. Mi mamá es la jefa del negocio familiar y no otro miembro de la familia porque ella tiene ese 

don, esa habilidad para gestionar y negociar. Es fuerte, activa, emprendedora.  

 

Tabla 14.1: Tabla elaborada por la autora para relacionar los principales aspectos 

medidos en las entrevistas semiestructuradas aplicadas a las familias  

Entrevista  Familia 1 

entrevistada 

Familia 2 

entrevistado 

Familia 3 

entrevistado 

Familia 4 

entrevistada 

Familia 5 

entrevistada 

Percepción 
sobre la 
familia 

Es lo primero 
(hijos, padres, 
sobrino, 
hermanos, 
pareja) 

Es muy 
importante (mi 
mamá, mi 
papá, algunos 
amigos) 

Es donde uno 
nace y la que 
luego construye 
uno mismo 
(padres, 
esposa, hijas) 

Son los lazos 
que nos unen 
(hija, mi mamá 
y mi esposo) 

 

Está la familia 
que nos toca y 
la familia que 
escogemos 
(mamá, 
hermana, 
madrina) 

Motivación 
para iniciar 
TCP familiar 

Problema 
económico; 
cuidar a mamá; 
arreglo de la 
casa 

Independencia 
económica; no 
tienes a nadie 
que te mande 

 

Complementar 
nuestro salario, 
en medio del 
Período 
Especial 

 

Entretenimiento; 
complementar 
la jubilación 

 

La realización de   

Un sueño de  

Mamá 

Tiempo que 
mantendrán el 
TCP familiar 

Por tiempo 
indefinido; que 
continúe con 
otros miembros 
de la familia; yo 
como 

Mientras esté 
permitido 

Mientras las 
regulaciones lo 
permitan; que 
continúe con 
nuestras hijas y 
nietos 

Mientras 
podamos, 
tengamos 
fuerza y salud 

Mientras se 
pueda 
legalmente y 
se cuente con 
las fuerzas 
humanas  
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supervisora  

Propietario de 
origen de la 
vivienda  

Mi mamá Mi mamá Mi papá Mi esposo y yo Mi mamá 

Ingresos 
suficientes-
superación 
intelectual 

Con la competencia 

en despunte, se hace 

necesaria la  

calificación 

No necesito de 
superación 
intelectual 

El TCP no debe 
excluir la 
superación 
intelectual, esa 
actividad 
económica 
puede ser 
temporal y los 
conocimientos 
siempre quedan  

El. 

El negocio 
privado debe 
realizarse en el 
tiempo libre. 
Primero el 
estudio 

La superación 
intelectual sí 
se necesita, la 
aplicamos en 
la 
contabilidad, 
por ejemplo 

Satisfacción 
de 
necesidades a 
partir del 
ingreso por 
TCP 

Sí es suficiente, 
mientras se 
administre bien 

Para satisfacer 
las principales 
necesidades 
familiares hay 
que ahorrar 

Sí satisface las 
principales 
necesidades de 
nuestra familia; 
debe 
administrarse y 
distribuirse bien 

Satisface más o 
menos las 
necesidades de 
la familia, 
algunos días se 
vende y otros 
no 

Sí es 
suficiente para 
satisfacer las 
principales 
necesidades 
familiares 

 

TCP familia: 
mundo público 
y mundo 
privado 

El TCP familiar 
me ha 
enclaustrado 

Mi mamá y yo 
participamos 
en el mundo 
público y el 
privado 

Cada decisión 
que se vaya a 
tomar yo la 
consulto con 
ella y me 
propone ideas. 
me ha 
estimulado y 
dado seguridad 
para emprender 
este negocio 

Con el TCP la 
mujer, en lugar 
de estar todo el 
tiempo en la 
cocina, 
conversa con 
quienes 
compran 

 

Desde el 
punto de vista 
social, las 
mujeres sí se 
encierran 

Pertinencia de 
jefe/a del 
negocio en 
esa función 

La plenitud en 
condiciones 
(edad, tiempo a 
invertir en el 
negocio, 
ánimos) la tengo 
yo 

Yo no quiero la 
propiedad del 
negocio 

Yo soy más 
activo, 
impulsivo 

Yo permanezco 
en casa 
vendiendo 
mientras que mi 
esposo hace las 
gestiones en la 
calle 

Es mi mamá 
porque ella 
tiene esa 
habilidad para 
gestionar y 
negociar; es 
fuerte, activa, 
emprendedora 
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