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Resumen: 

 

En la presente tesis se planeta la problemática agroindustrial y su relación 

con la variable migración .La temática está basada en las implicaciones  

migratorias que ha traído consigo la reestructuración azucarera para el 

Consejo Popular “Hermanos Ameijeiras” del municipio de Placetas, en la 

provincia de Villa Clara, siendo estos territorios, de los más afectados a nivel 

de país, por la  alta responsabilidad que asumían en  la vida rural de sus 

comunidades. La investigación versa sobre un tema poco tratado por la 

sociología, al no haberse encontrado investigaciones precedentes que 

correlacionen estas temáticas, precisamente ahí radica su importancia y 

pertinencia científica. Al ser reciente el proceso de reestructuración 

azucarera llevado a cabo en Cuba, que ya se comienzan a apreciar de 

manera manifiesta sus impactos sociales. Esta industria fue el principal 

renglón de nuestra economía y el cimiento de la cultura laboral del campo 

cubano. Este trabajo responde a   lo  necesario que se hacen los asuntos 

relacionados con el contexto rural cubano en la actualidad, por los cambios 

experimentados en los últimos años, siendo las migraciones uno de los 

elementos más notables. 
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Introducción: 

 

Desde la perspectiva histórica abundan los trabajos y documento que resaltan 

la preeminencia que fue asumiendo la industria azucarera en la economía 

cubana  hasta su real y definitivo vínculo de inscripción de nuestro país y de 

nuestra cultura en el mundo”. (Martín Romero ,2006:3). Nacida a finales del 

siglo XVI, y expandida en los siglo siguientes (XVII-XX) ella tuvo entre sus 

particularidades el de realizar diversos cambios en los métodos utilizados para 

la extracción del jugo de la caña de azúcar, y la de utilizar fuerza de trabajo de 

diversa procedencia especialmente para realizar  las labores agrícolas del 

cultivo de la caña.  

La industria azucarera cubana tuvo una decisiva influencia  en los movimientos 

migratorios hacia el país, primero por el trasladado forzoso de esclavos desde 

el continente africano (desplazamiento no voluntario), y luego en el siglo XX 

con la llegada de inmigrantes de otras partes del mundo, en específico de otras 

islas caribeñas. De hecho existe una estrecha conexión entre la historia 

económica y agraria cubana y la historia demográfica,  es que ambas están 

estrechamente relacionadas con los procesos de expansión primero y luego de 

estancamiento de la industria azucarera. (Valdés ,2003)  

 La indagación de los flujos migratorio externos hacia Cuba en las primeras 

décadas de las etapas republicanas, muestra como el mayor número de la 

población llegada al país tenía un destino agrícola, aún cuando esa población 

en su inmensa mayoría no tenía oficios y un número insignificante de  los 

inmigrantes se declaraba labradores o agricultores. (Valdés, 2003) Durante los 

tres primeros lustros de la etapa republicana, se dictaron leyes de inmigración 

en el país que indistintamente enfatizaban en la entrada de braceros o de 

colonos todos ellos asociados al cultivo de la caña de azúcar. En primera 

instancia, eran los intereses económicos de las grandes compañías azucareras 

las que determinaban la demanda de la  fuerza de trabajo.1 . 

                                                           
1
  Valdés Paz, señala que de 1902  a 1907 de los 155 252 que inmigrados extranjeros llegados a Cuba, 98 000 venían 

sin oficios ni profesiones, y solo 3 000  se declaraban labradores o agricultores. De los antillanos que llegaron al país 
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A principio del siglo XX, una vez concluida la guerra de independencia en 

Cuba, la crisis rural y el despoblamiento de la población rural fue significativa 

patentizada por la disminución marcada de la población rural, de las fincas de 

labor, y el alto porcentaje de las tierras sin cultivar. Sólo el 10% de las tierras se 

cultivaba y de ellas la mitad se dedicaba a la siembra de la caña, profundizando 

en la concentración de la propiedad de la tierra y en la condición de 

monoproductora. La apertura al capital foráneo y la enajenación de tierras a 

favor del capital extranjero y el capital criollo fue uno de los mecanismos 

empleados para solucionar la crisis, además de la manera inducida en que se 

reubicó a parte de la población rural desplazada por la guerra, y la 

insignificante e injusta distribución de tierra que se realizó a los combatientes 

del Ejército Libertador. (Valdés ,2003) 

Los movimientos migratorios interterritorial fue relevante hasta iniciada la 

década de los años cuarenta del siglo XX, dichos movimientos tenían lugar 

luego en la próxima década esa tendencia del movimiento migratorio interno se 

invertiría al favorecer a las provincias occidentales por ofrecer éstas, ventajas 

de la agricultura diversificada, y ofertas de empleos en  otras producciones y 

servicios en particular en la capital del país. 

Hasta el triunfo de La Revolución el enero de 1959, el carácter estacional de la 

agricultura cubana, en especial de la producción cañero-azucarera, dio lugar al 

desplazamiento o movimiento migratorio  entre provincias y municipios de la 

población masculina que buscaba empleo en la cosecha cañera, y en menor 

número en la parte fabril y en trabajos de mantenimiento del proceso industrial 

azucarero. Estos desplazamientos de la población tenían un carácter temporal, 

en tanto que, por lo general los que se desplazaban  volvían a sus lugares de 

residencia una vez que daba por terminada la zafra azucarera.  

La modalidad de la fuerza de trabajo dada por el mercado, no ofrecía 

posibilidades a que los trabajadores que se desplazaban de un territorio a otro  

para que se establecieran de manera permanente con sus familias. Los que 

laboraban en la rama cañera vivían en barracones o albergues el tiempo que 

                                                                                                                                                                          
fue bajo el número de los que venían a realizar actividades agrícola, Aunque en 1906 se braceros antillanos que 

alcanzó la cifra de 250 000.   
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duraba  la cosecha cañera. Las familias que habitaban en los bateyes 

azucareros por lo general estaban asociadas al proceso fabril o a los oficios 

relacionados a la fabricación de azúcar y alguno que otro de sus derivados, En 

aquellos azarosos momentos ni los trabajadores agrícolas, ni parte importante 

de los que laboraban en la fábrica y sus dependencias lograban garantizar un 

empleo una vez que terminaba la zafra azucarera, era esa una de las formas 

del ejército industrial de reservas a que se refiriera  Karl Marx. (Marx ,1973). 

Durante la etapa revolucionaria el sector azucarero siguió teniendo una vital 

importancia  para la economía cubana, y continuó siendo durante décadas la 

principal rama en cuanto a ingresos, portadora de tradiciones, infraestructura, y 

fuerza de trabajo con experiencia productiva y conocimientos en su mayoría 

empíricos, heredados y trasmitidos de generación a generación desde la  

época de la colonia.  

 Con el triunfo de La  Revolución y las leyes de reforma agrarias (I y II), se 

transforma la estructura de propiedad y tenencia de la tierra dominada por los 

grandes latifundistas y la burguesía agraria azucarera, a la vez que de 

inmediato se palpa el mejoramiento de la situación económica y social de los 

campesinos pobres y los asalariados agrícolas y fabriles. La nacionalización de 

los centrales azucareros realizado en octubre de 1960,  no lograba desplegar 

sus potencialidades de desarrollo e integración por la existencia hasta entonces 

de la burguesía agraria, la que queda eliminada finalmente con la aplicación de 

La II ley de reforma agraria (3 de octubre de 1963),  En síntesis, en menos de 

un lustro quedan eliminadas las formas indirectas de la explotación de la tierra, 

el sistema opresor de la renta del suelo, y se abren así las posibilidades a la 

integración y desarrollo de  la producción cañero azucarera bajo formas 

socialistas de producción. 

Durante décadas del proceso revolucionario, los ingresos provenientes de la 

industria azucarera fueron imprescindibles para el desarrollo de otros sectores 

de la economía cubana y para el mejoramiento en el ámbito social.Los 

convenios azucareros a partir de 1964 con los países del entonces campo 

socialista hicieron posible el intercambio en condiciones beneficiosas para le 

país, y que se acometieran inversiones en varios sectores. El derrumbe del 

campo socialista al inicio de los años noventa, acrecentó las desproporciones y 
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falta de eficiencia que se apreciaban en la agricultura en general y con 

particular fuerza en la agricultura cañera y en la industria azucarera, ésta última 

basada en una tecnología poco competida a nivel internacional. 

La producción azucarera en la década de los noventa tuvo resultados muy 

bajos, en los momentos más críticos de la crisis de la economía cubana (1993, 

1994), la producción azucarera no llegó ni a la mitad de lo alcanzado en los 

años precedentes sobre todo por la caída pronunciada del rendimiento cañero. 

(Valdés, 2010)  Iniciado el siglo XXI la situación de la producción cañero- 

azucarera era económicamente ineficiente, aun cuando se había establecido 

medidas contentivas de la reestructuración de la agricultura estatal en que 

transforman las granjas estatales en unidades básicas de producción 

cooperativas (UBPC), se distribuyen pequeñas parcelas de tierra con fines de 

producciones específicas y de autoconsumo, y se inicia el proceso de 

fortalecimiento de las cooperativas de créditos y servicios (CCS) entre otras 

disposiciones para enfrentar la crisis..  

A partir del año 2002 en un contexto nacional e internacional complejo, y como 

parte de La Reforma Económica aprobada en el V congreso del Partido 

Comunista de Cuba, se inicia el proceso de reestructuración de la agroindustria 

azucarera a través de la implementación de la denominada Tarea “Álvaro 

Reynoso”.  

El problema de la reestructuración de la agroindustria azucarera constituye un 

problema muy complejo que rebasa las implicaciones de carácter productivo, y 

económico. La marcada importancia y trascendencia que tuvo la producción 

azucarera, había dado lugar a que se crearan los bateyes azucareros, los que 

agrupaba principalmente a los trabajadores fabriles y de los servicios asociados 

al central o la fabricación de azúcar. Las familias que residían en el batey del 

central, fueron adquiriendo  condiciones de vida muy particulares y una cultura 

del trabajo vinculada a la producción de azúcar en  el proceso industrial y en 

los servicios 2.El Complejo Agroindustrial Azucarero (CAI-A), estructura 

                                                           

2 En el entorno o alrededores del batey, se asentaran los trabajadores agrícolas en viviendas 

relativamente aisladas o agrupamientos de viviendas de los   trabajadores agrícolas cañeros. Igualmente, 

la creación de estructuras organizativas de propiedad socialista creó asentamientos de nuevo tipo 
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adoptada luego de otras formas asumidas con anterioridad, le brindó múltiples 

ventajas y servicios gratuitos a las familias residentes en los bateyes a cuenta 

de los ingresos de los CAI-A. (Martín, 2006) 

La presente tesis de diploma, versa sobre la reestructuración de la industria 

azucarera y sus implicaciones en las migraciones en el Consejo Popular 

“Hermanos Ameijeiras”, del municipio de Placetas en la provincia de Villa Clara 

que fue uno de los municipios más afectados por el desmantelamiento de los 

tres CAI-A que tenía dentro de su jurisdicción. Este proceso desde los inicios 

de su implantación generó criterios contrapuestos, opiniones que versaron 

sobre todo si era pertinente o no realizarlo por el peso que tenía históricamente 

la agroindustria azucarera en la economía nacional.  La celeridad en que 

acontecieron los cambios llamó la atención de algunos especialistas por el 

impacto que ese proceso tendría en el empleo y los ingresos en algunos 

territorios. La población autóctona de estos bateyes sufrió un extrañamiento 

ante el fuerte impacto de estos cambios, ya que el país no contaba con todas 

las condiciones necesarias para sustituir el papel que representaba el CAI-A 

para el batey, por  el que pudieran asumir las instituciones gubernamentales en 

lo que se refiere a los principales servicios sociales y que en la actualidad hay 

descontento en la población ya que no se ha sido consecuente con lo que se 

prometió. 

Al iniciarse la implementación de La Tarea “Álvaro Reynoso”, aproximadamente 

un millón de trabajadores del país dependían directa o indirectamente del 

empleo y los ingresos de la producción cañero-azucarera, amén del peso 

mayoritario que tenía los ingresos provenientes de la producción azucarera en 

algunos municipios, como era el caso específico del municipio de Placetas..  

Con este trabajo de Tesis se pretende analizar el  impacto que ha tenido este 

proceso en un indicador demográfico importante como lo es  las migraciones, 

en tanto de dicho proceso se  derivan  serias modificaciones en la vida de las 

personas y del territorio, en los grupos de edades e intereses económicos de 

                                                                                                                                                                          
cercanos a las unidades productoras, en tanto los cultivadores cañeros individuales propietarios de fincas 

permanecían en sus predios o se trasladaban a residir a pueblos y ciudades cercanas a sus tierras. 
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esta población. Es necesario indagar entonces desde la perspectiva sociológica 

si la reestructuración del Complejo Agroindustrial Azucarero “Hermanos 

Ameijeiras” tiene implicaciones en las migraciones de la población del Consejo 

Popular o ese movimiento migratorio existía con anterioridad al proceso de 

desmantelamiento del central.  Esa es una problemática insuficientemente 

estudiada, menos aún desde la perspectiva sociológica. 

El municipio de Placetas se selecciona  porque a raíz de la implementación de 

La Tarea “Álvaro Reynoso” emprendió un Programa de Desarrollo Local para, 

de manera creadora, establecer estrategias para  la reconversión agropecuaria 

de su economía y ofertar nuevas fuentes de empleo y de ingresos a la 

población en general, y en particular la  vinculada por años a la producción 

cañero azucarera. La investigación se centra en uno sólo de los bateyes 

afectados por lo riguroso y complejo que resulta el trabajo de campo que se 

debió realizar para la recopilación de la información no siempre disponible en 

las instituciones y organismos del territorio. Precisamente, ésta fue el primer 

obstáculo encontrado al examinar el movimiento migratorio antes y después de 

la reestructuración del CAI-A. 

Las bases de la investigación se asientan en concepciones teóricas y 

metodológicas de los clásicos de la sociología, desde una perspectiva  

marxista, e investigaciones realizadas por investigadores nacionales, en tanto 

los fines de la reestructuración productiva en el ámbito internacional  son 

diferentes a lo que se pretende en Cuba. No se plantea su novedad en relación 

a la teoría y a la metodología utilizada, pero si abordar el tema de las 

migraciones en un Consejo Popular en que se utilizan ambas metodologías y 

técnicas que validan el resultado final de la investigación.  La novedad práctica 

entonces está dada por la capacidad de adaptar la teoría y la metodología al 

espacio objeto de estudio. El alcance de esta investigación se adviene a los 

Lineamientos Económicos y Social del Partido y La Revolución que 

paulatinamente se implementan, que buscan el empleo racional de los recursos 

con que cuenta el país y elevar el bienestar de la población. 

La estructura de este trabajo está conformada en tres capítulos .El primero 

dedicado a las particularidades teóricas a partir de las variables 

conceptualizadas que  son migraciones y reestructuración azucarera con, sus 
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diferentes clasificaciones, consecuencias, así como las características 

peculiares que presentan en nuestro contexto. En el segundo capítulo expone 

los presupuestos metodológicos de la investigación que trata un tema poco 

tratado por la sociología, al no haberse encontrado investigaciones 

precedentes que relacionen estas temáticas, precisamente ahí radica su 

importancia y pertinencia científica. Por su parte, el tercer capítulo, refleja los 

resultados obtenidos a partir de las diferentes técnicas empleadas y las 

semejanzas y divergencias encontradas con respecto a la teoría trabajada.   

Capítulo I: La reestructuración de la agroindustria 

azucarera y las migraciones.  

Epígrafe 1: Las migraciones. Diferentes concepciones: 

Las migraciones de la  población es una condición, secular y general de la 

existencia del hombre, característica  de las agrupaciones humanas más o 

menos significativas en todas las épocas. Las causas, las formas, los 

resultados, las consecuencias de estas migraciones son extraordinariamente 

variadas. 

La consideración histórica de los países, en relación indisoluble con las 

migraciones de población, enriquecen el panorama general de la historia de un 

país y de un pueblo; el establecimiento de estrechos vínculos entre las 

migraciones y los distintos aspectos de la vida, ofrece una verdadera noción 

acerca del papel histórico de las migraciones, y en gran medida de la 

conformación de las diferentes culturas.  

 Existen diferentes definiciones de las migraciones humanas y que entender 

por ellas .Para Víctor Peredentsev  consisten en el: “Conjunto de 

desplazamientos cualesquiera de personas en el espacio, de los 

desplazamientos de estas por un territorio, indisolublemente ligado a los 

cambios de domicilio por un intervalo de tiempo relativamente largo”. 

(Peredentsev, 1988:8)  En la anterior  definición aun cuando el elemento 

territorio se ubica en un lugar cimero para establecer el movimiento de las 

personas de un lugar a otro y para calificar si el movimiento es interno o 
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externo, no precisa el hecho de que debe tener lugar un traspaso de frontera o 

límite territorial 3 para que sea considerado como migración. 

En  la Population Reference Bureau, se  definen las migraciones como: "Un 

movimiento de personas que traspasan cierto límite, a fin de establecer allí una 

nueva residencia"4 (Population Reference Bureau, 1980:59).El factor 

residencia, por supuesto, que es la principal aspiración de los que migran lo 

que no quiere decir de que todo el que lo haga consiga su objetivo, aunque no 

deja claro  si el  tipo de límite  que se traspasa es territorial o de otra índole. 

El término migración es entendido teóricamente de dos formas: una amplia, 

que incluye a todos los tipos de desplazamientos de los seres humanos, y otra, 

más restringida, que sólo toma en cuenta aquellos desplazamientos que 

involucran un cambio de residencia de quienes los realizan. Así, en su 

significado más amplio se incluirían también los movimientos oscilantes de la 

población entre la vivienda y el lugar de trabajo. En esta línea se encuentra el 

profesor Francisco Alfaro-Pareja5  que afirma que la migración “es un 

fenómeno que ha existido desde que existe la humanidad, que involucra a un 

individuo cuando sale de, transita por o llega a un país, ciudad o lugar”. (Alfaro-

Pareja, 2009:21) Por su parte Sandoval Forero6  expone que en sus diversos 

tipos; las migraciones son de una amplia complejidad toda vez que tienen que 

ver con situaciones que involucran infinidad de variables en las decisiones 

voluntarias e involuntarias de partir, de transitar, de radicar en otro hábitat 

distinto, reubicarse en otro país o de retornar al lugar de origen.7 Algo si queda 

claro al respecto de ello y es que la mayoría de los autores que se dedican a 

este tema consideran que estamos en presencia de ese concepto cuando 

implican largos procesos de tiempos. 

Existen múltiples clasificaciones de las migraciones que van desde  las 

distancias recorridas (corta, mediana, larga), la toma de la decisión de la 

migración ( voluntaria, pasiva), al tipo y cantidad de personas que involucra la 

                                                           
3
 Se entiende como territorio “una unidad delimitada por el gobierno o por  otras instituciones u 

organizaciones no gubernamentales para ejercer la gestión ordenada de determinada funciones, como 
las políticas – administrativas, las sectoriales  y las de organizaciones de masa, religiosas u otras”.  
4 Population Reference Bureau, 1980; citados en Alfaro- pareja, F.et al, 2009. 
5 Profesor de la cátedra  UNESCO de Filosofía para la paz , de la Universidad Jaume I Castellón. 
6
 Profesor de la cátedra  UNESCO de Filosofía para la paz , de la Universidad Jaume I Castellón. 

7
 Sandoval,F(2009);citado en Alfaro- pareja, F.et al, 2009. 
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migración (individual, familiar, colectiva), la duración en el asentamiento 

(estacional, temporal, definitiva),de acuerdo a un critério espacial ( urbana – 

urbana, urbana-rural, rural-urbana, rural-rural, a partir de los motivos(familiares, 

económicos, mejoramiento de las  condiciones de vida, desastres, epidemias, 

guerras, otros); según  la historia residencial de la migración, (directa, 

escalonada, de retorno).8 Todas de alto interés académico en diversas 

disciplinas científicas y para los decisores políticos en los territorios. 

1.1.2: Factores condicionantes de las migraciones y sus 

consecuencias:  

El fenómeno migratorio afecta tanto a las “sociedades 

avanzadas”(Durkheim,1995), sean socialistas o capitalistas ,como a las que 

están en vía de desarrollo .Los intensos procesos de urbanización están 

creando un fuerte éxodo principalmente rural , trayendo consigo un cambio muy 

brusco en las relaciones sociales a las cuales deben insertarse los migrantes 

en los nuevos lugares de residencia .Se origina  ruptura y paso  de una cultura 

a otra que pone a prueba la capacidad de adaptación individual y colectiva, 

como dijeran los ecólogos de Chicago9 ,en una estructura social que los 

margina y una cultura que los segrega ,como dijese Pierre George “la fuente de 

desigualdad más inevitable … entre los hombres es su lugar de nacimiento y 

con las migraciones se intenta superar esa desigualdad”, aunque ellas mismas 

en ocasiones se convierten en efecto boomerang. (George, 2010 citado en 

López-Calleja et al., 2010) 

Gino Germani10 plantea, en cuanto a esta temática migratoria, que estas son 

concebidas como el eje o el mecanismo principal del cambio de una sociedad 

tradicional a una moderna mediante cierto proceso de transición en el que se 

pretende lograr el desarrollo mediante la integración imperialista y la 

asimilación del modo vida de las llamadas sociedades industriales capitalistas.  

                                                           
8 Iglesias,G.(2010) Migraciones, Conferencias de demografía, Carrera de Sociología, Universidad Central de Las Villas. 
9
 Aquí podemos mencionar a dos figuras principales: Ernest Burguess y Robert Park. 

10 Sociólogo italiano vinculado al estudio de las migraciones con grandes aportes vinculados a los movimientos 

migratorios  posteriores a la segunda  guerra mundial. 
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Por su parte Lenin en El desarrollo del capitalismo en Rusia11, expone que las 

migraciones de población son relacionadas con las diferencias en las 

condiciones de vida de los distintos lugares, con la tendencia de la población 

hacia los lugares con mejores condiciones, sin embargo, se pudiera preguntar 

si es el factor económico el único determinante de que las personas migren, la 

respuesta sería negativa, en tanto son múltiples factores que influyen en las 

migraciones.  Al igual que las clasificaciones de las migraciones, puede decirse 

con sobrada claridad que se trata de un fenómeno propiciado por una   

multicausalidad en el cual inciden varios factores, objetivos como subjetivos. 

Entre los factores objetivos, se encuentran aquellos estrechamente 

relacionados con las diferencias territoriales en las condiciones de vida de los 

hombres; de los factores subjetivos se encuentran los sentimientos hacia un 

lugar específico por razones atractivas de índole espiritual y también por la 

necesidad de adaptarse a códigos culturales que individualmente se aspira. 

Víctor Perevedentsev en sus estudios sobre migraciones en  Rusia plantea que  

a los migrantes los condicionan factores naturales, factores económicos, 

demográficos, étnicos, especialización laboral, socio psicológico y también a 

dependencia de las características y particularidades  de los territorios surgen 

otros que incidieran en este fenómeno es el caso de las condicionantes 

políticas, que por su importancia en la construcción de  lo social, que 

constituyen un elemento propicio para que surjan, no sólo el proceso 

migratorio, sino también todos los factores antes mencionados .Si analizamos 

los factores naturales por los que se migra lo primero que debemos tener en 

cuenta son las condiciones del lugar  emisor y del receptor. Entre los 

indicadores que nos pudieran dar muestra están: los desastres ocasionados 

por intensas lluvias, intensas sequías, huracanes, tornados, inundaciones, 

Tsunamis etc. Pero también por  mala calidad de las aguas, por escasez de 

alimentos,  la degradación de los suelos, olas de calor o de frío, por  la 

aparición de grandes enfermedades, todo esto puede condicionar  los 

desplazamientos ya sean masivos o graduales. 12(Perevedentsev, 1988) 

                                                           
11

 Obra cumbre en los estudios rurales en Rusia. 
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En los factores de tipo económico, cabe expresar, que cuando hablamos de 

economía, estamos profundizando en el fundamento de todos los otros 

aspectos de la vida de la sociedad .En este punto es importante hacer énfasis  

a la literatura marxista, aquí vemos como Lenin afirmaba que: “los obreros van 

a los lugares donde el salario es más elevado” (Lenin, 1984:456)… “Tampoco 

los obreros industriales marchan sólo de los lugares donde hay sobrantes de 

obreros, sino que lo hace asimismo de aquellos lugares donde se siente falta 

de mano de obra. Los obreros no marchan sólo porque no encuentren trabajo a 

mano en la  localidad, sino también porque tienden a ir donde se vive mejor”. 

(Lenin, 1984:456) 

Además, cada día se observa que las carencias de recursos inciden 

directamente en el proceso migratorio; las sociedades actuales se caracterizan 

por su intenso dinamismo y los individuos que están en su interior  son presas 

del condicionamiento que cada vez en mayor magnitud la tecnología le imprime 

por lo que en caso de que carezca de la misma se pueden excluir de la propia 

dinámica establecida .Los servicios, dígase, transporte, educación, salud, 

deporte, etc.  A los que socialmente  se accede a diario  se hacen vitales para 

el funcionamiento de las personas, lo que hace que  si en algún  territorio se  

hace difícil llegar a ellos  se busque la salida en la emigración. 

Al interior del proceso  migratorio encontramos también eventos que tributan de 

manera directa como: el matrimonio, el divorcio, el nacimiento de 

descendientes, las migraciones de familiares, la enfermedad o defunción de un 

familiar cercano, considerados  claros referentes para el cambio de domicilio y 

de trabajo, que pueden de una forma u otra incidir en la toma de decisión  de 

una persona  en emigrar.   Por su parte, Pierre Bourdieu expresa que el 

fenómeno de la migración se va a presentar esencialmente como una 

estrategia de reproducción familiar, en el entendido de que las prácticas que 

realiza la familia van encaminadas hacia ella. Quien migra por lo tanto,  lo hace 

para aminorar riesgos o para buscar un beneficio mutuo con la familia, que le 
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proporcione la máxima ganancia posible por el ingreso que perciba, y para 

seguir reproduciéndose como familia manteniendo su estabilidad social, y/o 

para mantener o acrecentar su patrimonio. Es decir, la migración se produce 

fundamentalmente como parte de una práctica más de la reproducción cultural 

de la familia. (Bourdieu, (1999); citado en Vázquez, et. al. (2003)  

Aquí surge una cuestión sumamente interesante y es que  las propias 

migraciones actúan también como un incentivo para que las personas emigren, 

ya que  la salida de personas de lugares posibilita que en ellos se establezcan 

otras personas,  siendo esa salida un estímulo para familiares, con el fin de 

llegar a esos mismos sitios .Agréguesele a lo anteriormente planteado que en 

caso de que la emigración  no fuera fructífera se produce casi siempre una 

migración ulterior llamada  del migrante fracasado. Además, como se plantea 

que “En primer lugar, la emigración en cadena favorece esta emigración porque 

las remesas de los inmigrantes anteriores financian la emigración de los más 

pobres y esto trae consigo que la emigración aumente…En segundo lugar, 

estos inmigrantes anteriores ofrecen, cobijo, alimento, a  los que llegan.” 

(Martínez, 2006:8) 

La cultura también juega un rol importante en este tema y los factores étnicos 

lo demuestran, o sea, lo relacionado con el lenguaje, las costumbres, la cultura 

material y espiritual, las condiciones de vida, los hábitos, la idiosincrasia etc. 

Las personas  tratan de que sus desplazamientos sean  , por lo general , hacia 

los lugares donde  compartan la misma lengua , costumbres o hábitos  de no 

ser así ,se confeccionan comunidades de inmigrantes  que provocan 

inexorablemente una convivencia (o choque) de culturas , como se aprecian a 

menudo en las grandes ciudades ; siendo mecanismos de defensa ante los 

procesos de transculturización (Ortiz, 1963) ya que los individuos a la hora de 

decidirse a migrar, no siempre asumen un análisis racional en cuanto a las 

ventajas y desventajas que posee el lugar hacia donde se va a producir el acto 

migratorio, demostrándose, que muchas veces no se cuenta con información 

del lugar de destino que se va a elegir. 

Entre estos factores se deben incluir los  socio psicológicos que  afectan al 

fenómeno, atendiendo a las  preferencias con respecto a los asentamientos en 

los que se quiere vivir , y es que no siempre las personas nacen donde quieren, 
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en gran medida vivir en cierto lugar está  determinado por la  posición social  , 

el género y el tipo de ocupaciones, patrones de consumo , pautas estéticas  , 

religión ,color de la piel, etc.  Si se asume la juventud como grupo social más 

dinámico, por  la construcción de sus estilos de vida de manera heterogénea en 

su generalidad, no considera el trabajo en el campo entre sus intenciones, sus 

perspectivas laborales, son en la ciudad, algo similar ocurre  con la opinión de 

las personas de mayor edad acerca de donde quisieran que trabajaran los 

jóvenes. Las aspiraciones de educación, profesión, diversión son claros 

indicadores de emigración en los territorios, teniendo una fuerte incidencia en 

ello los grupos sociales en los que se inserta el individuo y la familia con sus 

importantes funciones de reproducción social en cuanto a pautas de 

comportamiento en el accionar social y que en gran medida se heredan.  

Cualquier proceso migratorio implica dos conceptos: La emigración y la 

inmigración. La emigración  es la salida de personas de un país, lugar o región, 

para establecerse en otro país, lugar o región, y ella implica, por lo general, una 

estimación negativa del nivel de vida de una persona y de su entorno familiar y 

una percepción de que al establecerse en otra parte aumentarán sus 

perspectivas económicas, sociales o de otro tipo o, por lo menos, de que sus 

esperanzas de una vida mejor se harán efectivas en el futuro.  

Los aspectos antes tratados nos hacen comprender que tanto para el lugar que 

recepciona o emite migrantes este hecho puede constituir un elemento 

beneficioso o perjudicial, debido a que se puede alterar la balanza para uno u 

otro lado en lo referido a la conservación y retención de población, 

principalmente joven la que es más activa desde el punto de vista económico, y 

generalmente la mano de obra calificada más fácil de encontrar , la cual  

compite  por el  mejor empleo , por la disputa por los recursos naturales,  que 

inciden fuertemente en la  funcionalidad de instituciones tan importantes en el 

accionar y la reproducción social como la familia y el matrimonio . Los fuertes 

intercambios culturales, étnicos, acrecientan nuevos imperativos en la 

adaptación social de los grupos sociales tanto los originarios como los  de 

nueva residencia. Estos inciden cada vez con mayor intensidad en  la  

densidad poblacional,  potenciando posibles desequilibrios en la estructura por 

sexos, en la composición religiosa; elementos  todos, a los que se deben seguir 

http://es.wikipedia.org/wiki/Emigraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n
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de cerca ya que ,lamentablemente hoy en día están constituyendo elementos 

que potencian  procesos de segregación y marginación social. (Martínez, 2006) 

Estos factores se encuentran  en una interacción compleja, reforzando y 

debilitando la acción de unos y otros, en dependencia de los motivos y causas 

que propicien la migración atendiendo a las particularidades de cada caso que  

se estudie ya que unas pueden incidir más que otros . Desde una óptica 

dialéctica, a través de la cual podemos sustentar que en el fenómeno 

migratorio se entremezclan constantemente, propiciando que se dé el mismo 

en sí; el acto de migrar no se puede entender como algo estático y  

estrictamente determinado por un sólo aspecto, es más bien una fusión de 

varios de ellos que le posibilitan la existencia.  

1.1.3  Las migraciones internas y la dicotomía rural – urbana: 

En la migración interna, en la que se enfatiza con una mayor atención e 

intención por interés de la presente investigación, son aquellas que se realizan 

dentro de los límites territoriales de un país determinado. Estas también 

implican importantes redistribuciones de población a escala nacional, 

renovando el mapa demográfico de cualquier  territorio y propician una 

creciente difusión  de aspectos culturales característicos de las diferentes 

regiones. La migración interna  es más compleja de estudiar, porque es más 

numerosa y además porque en el interior de un país pueden establecerse  una 

mayor cantidad de territorios para el estudio de la migración: entre zonas “rural- 

urbana”  (considerada la forma de migración más importante desde el siglo XIX 

hasta la época actual), por provincias, municipios, regiones económicas,  

donde  el tamaño de los asentamientos,  no siempre  contiene las mismas 

características y son propiciadas por los mismos factores. 

 Marx  en La  ley de Población expresa que “el desarrollo de las fuerzas 

productivas transforman en obsoletas las relaciones de servidumbre vigentes 

en el campo, rompiendo dichas relaciones y dando lugar a la aparición del 

obrero libre, generando una fuerte migración del campo a la ciudad, disolviendo 

las formas dominantes de la familia campesina y creando formas nuevas.” 

(Marx, 1973:24). 

Por su parte en El desarrollo del capitalismo en Rusia   Lenin plantea que: “En 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
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la zona de emigración, en la zona del pago en trabajo, los salarios de los 

obreros rurales son especialmente bajos, mientras que en la zona  a donde se  

dirigen… los salarios son incomparablemente más elevados” (Lenin, 1984:467). 

Pero en este caso actualmente las migraciones rural-urbana no se dan 

únicamente porque exista  necesidad de fuerza de trabajo en las grandes urbes 

sino que también se da  por cambios en las estructuras de producción de las 

zonas rurales que dejan sin empleo a muchos de los que allí  viven  y que  

además  conllevan reformas bruscas en sus culturas, a lo que se le suma, 

descuidos o mala atención de los gobiernos; como ocurre con el neoliberalismo 

en muchos contextos a escala internacional que ha convertido a  la agricultura 

en  una  fuente de obtención de riqueza con la entrada del agrobuissnes, 

perdiendo esta sus características tradicionales de subsistencia.(Newby y 

Sevilla- Guzmán ,2005). 

Como algo fundamental en el estudio comparativo urbano-rural está el hecho 

de los ingresos. En la mayor parte de los países del mundo  el trabajo agrícola 

es el menos remunerado,  a lo que se le agrega que la mayoría de ellos a los 

que no se les considera población campesina, ni  obreros agrícolas 

permanentes, sin una actividad laboral fija que le posibilite una estabilidad en 

los ingresos. Son más bien trabajadores temporales que laboran algunos 

meses del año,  con dificultades para acceder a servicios vitales, por existir una 

fuerte separación entre las realidades rurales y urbanas, originando la 

necesidad de trasladarse a esta última, en busca de mejorías en sus vidas.   

Por otro lado en cuanto a condiciones materiales de vida se refiere, a la hora 

de la comparación de estos dos ámbitos es importante analizar la situación de 

la vivienda. No hay dudas de que los fondos habitacionales de estos contornos 

son muy diferentes, siendo una realidad que el de zonas urbanas posee 

mejores condiciones, como acceso al agua potable, gas, alcantarillado etc., 

comodidades que economizan a la población urbana gran cantidad de tiempo y 

medios con respecto a la rural, por lo que la emigración a la ciudad procede 

como la forma de deshacerse de este problema. Fenómeno acrecentado 

actualmente por los procesos de globalización como dijese Ubaldo Martínez: 

“La industrialización, la creación de una agricultura más comercializada, la 

desaparición de las pequeñas propiedades, la erosión de los derechos 
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comunales y el aumento de los salarios en las ciudades traen consigo  un 

éxodo rural…” (Martínez, 2006:19), donde “el emigrante vive simultáneamente 

en dos universos sociales, con dos conjuntos de grupos de referencia…se 

considera en sí mismo mejor situado que sus iguales en su lugar de origen; 

pero también se ve peor situado que la gente local que debería estar igual que 

él” (Giner, 2004; citado en Salcedo, 2006:8). 

El impacto migratorio que se  está produciendo con la agroindustria se hace 

cada vez más fehaciente, debido a esto  se tratará de profundizar en el 

siguiente epígrafe, en el cual se plantea  que en los contextos, sobre todo 

aquellos enclavados en zonas rurales, donde se enmarcan los complejos 

agroindustriales, en el caso de Cuba específicamente, los convierten en las 

fuentes de oxigenación socioeconómica de la población y cuando necesitan de 

una transformación progresiva o radical pueden traer acontecimientos drásticos 

en la metamorfosis social de adaptación a nuevas perspectivas de vida de 

estas personas . 

1.1.4  Características de la migración cubana:  

Es importante destacar que hasta las tres primeras décadas del siglo XX Cuba 

fue considerada como un país de inmigración. Aún antes de la llegada de los 

españoles se observa este fenómeno en nuestra isla. 

Así se mantuvo la tendencia inmigratoria, su magnitud fue tal que durante los 

años de 1792  a 1817 la población cubana se duplicó en sólo 25 años cuando 

alcanzó la más alta tasa de crecimiento a causa fundamentalmente de la gran 

corriente migratoria que arribó a Cuba a finales del siglo 

XVIII.(Hernández,1988:44).  El posterior arribo de españoles, africanos, chinos, 

caribeños fue conformando un mosaico étnico- cultural que influyó en el 

proceso de formación de la nación y la nacionalidad cubana. 

Esta etapa histórica se caracterizó por mantener una tendencia migratoria 

fuertemente vinculada a las necesidades políticas y económicas de la 

metrópoli, lo evidencia que para el año“1861: el archipiélago cubano tiene 1 

396 470 habitantes. De ellos 375 000 son esclavos de origen africano y 35 000 

culíes de Cantón, contratados en condiciones tales que equivalían a la 
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esclavitud” (Pérez de la Riva, 2002:247) 

En  el siglo XX con el nacimiento de La República, es necesario reconstruir la 

economía cubana devastada por los conflictos militares acontecidos en la 

segunda mitad del siglo XIX. El gobierno comienza a aumentar la fuerza de 

trabajo mediante la importación de mano de obra en especial para labores 

agrícolas.13 La  influencia que tuvo esta inmigración en el crecimiento de la 

población lo demuestran las estadísticas. La inmigración alcanzó la cifra de un 

millón de personas que si se compara con la población en los  primeros  25 

años de La  República 1 500 000 al inicio del período  y  3 000 000 (Hernández, 

1988) al finalizar este, por lo que se observa claramente la influencia del 

proceso. En estos años se mantiene como principal causa de la inmigración las 

motivaciones económicas.  

Para la década del 30 del siglo XX se acometieron medidas restrictivas en 

cuanto a la inmigración impuestas por el gobierno cubano que favorecieron el 

cambio en los saldos migratorios, estos comienzan a  darse de manera 

negativa, o sea, salen más personas que las que entran.14Potenciado en gran 

medida por  la asimilación de una industria tabacalera norteamericana que 

demandaba mucha mano de obra.  

 A partir de esta  década la migración cubana sufrió un cambio de tendencia a 

la que tradicionalmente estuvo acostumbrada, dígase, de ser una nación 

receptora de  población, a una emisora.  Esta inversión histórica viene 

motivada por la inestabilidad política de entonces y su imposibilidad de resolver 

las necesidades de la sociedad cubana, estrechamente relacionada con la 

salida de un gran número de exiliados políticos  que se veían obligados a huir 

por la situación revolucionaria que se estaba viviendo y las crecientes 

persecuciones a las que se exponían. Además las facilidades de viajes por la 

acelerada americanización de Cuba por la intervención norteamericana. 

                                                           
13

 Entre 1902 y 1908 entraron 208 000 inmigrantes, fundamentalmente españoles de sexo masculino. Esta corriente 

inmigratoria se compuso fundamentalmente de españoles solteros para trabajar en los centrales azucareros y 
posteriormente por antillanos (jamaicanos, haitianos) para las labores culturales de la caña.  
14

 Cuando hablamos de saldo neto de entrada o salida de pasajeros en este caso, nos referimos a la cantidad de 

personas que salen en caso del saldo emigratorio o la cantidad de personas que entran en caso del saldo inmigratorio. 
La diferencia existente entre ambos saldos, el de entrada y de salida da un saldo migratorio internacional que puede 

ser negativo o positivo. Cuando este saldo es positivo indica que entraron al país más personas de las que salieron y si 
el saldo es negativo entonces fue que ocurrió el proceso inverso, salieron más personas de las que entraron.  
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La emigración referida con anterioridad  se caracterizó, en general, por ser de  

hombres jóvenes, emigración de tipo laboral, temporal, salían por 29 días, 

insertados en el patrón migratorio americano. Estaba dado como un  flujo de 

Cuba hacia Estados Unidos fundamentalmente aunque existen otros destinos 

como España, México y Venezuela. Dicha emigración poseía un componente 

importante de trabajadores y sectores de clase media en particular 

profesionales. Además una migración temporal de alta burguesía cubana que 

realizaban  pequeñas inversiones en el Sur de La Florida y sus hijos iban a 

estudiar a los Estados Unidos. 

Este patrón se hubiese mantenido  de no haber triunfado La  Revolución en 

1959, la cual cambió por completo las características del patrón migratorio 

cubano cuyo saldo migratorio  siguió siendo negativo con la diferencia de que 

ahora van a salir nuevos sectores de la sociedad cubana que normalmente no 

serían los sectores que emigrarían pues son los desplazados del poder político 

y económico. 

Con La  Revolución Cubana vino aparejado un crudo antagonismo con los 

Estados Unidos lo cual determinó los ciclos migratorios cubanos en cuanto al 

destino de estas partiendo de las facilidades únicas para  los cubanos en ese 

país, dígase, la “Ley de Ajuste Cubano” y posteriormente en la década del 90 

con el otorgamiento de 20 000 visas anuales, concentrado en un fuerte matiz 

ideológico. Trajo consigo además una ruptura del patrón migratorio tradicional,   

lo cual incluyó  no sólo  el aumento de las cifras de personas que emigran, sino 

que también la modificación de los actores sociales envueltos en dicho 

fenómeno.  

Continuó siendo Estados Unidos el principal país receptor de la emigración 

cubana,  a partir del manejo del factor emigración en el contexto de su política 

de hostilidad hacia La Revolución Cubana durante más de cuarenta años. 

Cuba pasa a integrar el contenido de una política que se desarrolla desde la 

década de los años 50, para beneficiar bajo la condicionante de "refugiados" a 

los migrantes de los países del entonces campo socialista. Se aplican políticas 

de recepción, estímulo y restricción selectiva de los cubanos, acordes a 

diferentes etapas de la relación antagónica entre los dos países. 
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 El tema de la emigración cubana hacia Los Estados Unidos adquiere su grado 

más intenso en la década de los noventa del pasado siglo, por citar solo un 

ejemplo, se caracterizan por la combinación de la emigración definitiva y 

temporal, y las visitas de emigrados cubanos a su país, que pudieran estar en 

un estimado de más de 160 000 sólo entre 1995 y 1997 (Aja,2002),  que por 

otro lado llegaban a ser en 1999 más de 1 079 000 cubanos 

(Aja,1996)incrementando dichas cifras en la primera década del siglo XXI. 

Sobre este tema es preciso mencionar que fue una etapa en la que Cuba vivió 

momentos drásticos, dada la caída del campo socialista, quien era nuestro 

principal socio económico y como resultado se obtuvo una deprimente situación 

económica que motivó de manera acelerada las salidas ilegales del país. 

En particular el potencial migratorio (a partir de estudios realizados al respecto, 

se estimó con un soporte de cuatro a cinco años, entre 1995 -1999), presenta 

una cifra mínima de 490 000 personas y un tope cercano a las 800 000. Sus 

rasgos socio demográficos los sitúan en sujetos jóvenes menores de cuarenta 

años, con edades mayormente representados entre los 25 y los 35, de la raza 

blanca y sexo masculino de modo predominante, aunque existe una mayor 

presencia de mujeres en estos mismos parámetros que en oleadas pasadas, y 

cuyas zonas de residencia son Ciudad de La Habana (cerca del 65% La 

Habana, Villa Clara, Camagüey y Pinar del Río). Sus niveles de instrucción 

califican entre medio y superior. En el actual potencial migratorio cubano existe 

un alto número de profesionales y técnicos, con los rasgos socio demográficos 

señalados15. 

Durante esta etapa la composición y rasgos motivacionales de los emigrantes  

cubanos se diferencian en sus aspiraciones y motivaciones respecto a otras 

oleadas. Existe un mayor predominio de elementos económicos - incluyendo la 

movilidad laboral- en combinación con factores de orden político y otros como 

la reunificación familiar y la desconfianza en el proyecto social de La 

Revolución, para salir de la actual situación, por lo que para el  estudio de la 

                                                           
15

.Bureu of the Census, 1990. Persons of Hispanic Origin in the United State. Census of 

Population . 
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emigración cubana de fines del siglo XX e inicios del XXI, es preciso abordar 

estos factores en toda su magnitud; relacionándolos con el  análisis macro y 

micro sociales, con énfasis en los aspectos de la decisión individual de los 

emigrantes  desentrañando así,  la dinámica propia de esta emigración. 

En el ámbito interno, posterior a  1959, se observó un desplazamiento de los 

habitantes de las zonas rurales hacia las urbanas en una proporción mayor que 

la experimentada anteriormente. Fue el producto de las oportunidades 

educacionales que surgieron en el país con la alfabetización y la 

profesionalización de muchas actividades, así como la creación de nuevos 

centros universitarios y otros planteles educativos. Esto se complicó más tarde 

con la llegada masiva de turistas  y su creciente aceleración principalmente  en 

el occidente del país. También desde luego aparecieron como corolario 

actividades ilícitas como la prostitución (femenina y masculina), el tráfico de 

drogas y el mercado negro. 

Desde la perspectiva  histórico-sociológica enmarcada en este fenómeno 

observamos que en Cuba el regionalismo siempre ha sido débil, más bien ha 

existido un cierto localismo. Localismos, que  según todos los historiadores 

denota ser un elemento importante en fracasos de nuestra historia. 

Mencionamos esto a raíz de la emigración precipitada hacia la capital, La 

Habana, por ser la mayor  urbe del país y contar con el mayor índice de 

desarrollo humano según los indicadores de La Organización de las  Naciones 

Unidas.  

Con ello ha comenzado a fomentarse un elemento de  rechazo entre los 

cubano a  los “orientales”16 establecidos en la capital,  quienes son vistos por 

los habaneros, en su generalidad, como “el otro” de que hablan los sociólogos 

políticos contemporáneos. Esto en nada favorece a “esa fusión dulcísima y 

consoladora de amores y esperanzas” de que hablara Martí al referirse al 

concepto de patria.  

                                                           
16 Al utilizar este término se está refiriendo a aquellas personas que emigran de la parte interior de Cuba, ya que  no 

siempre en el lenguaje cotidiano, se enmarca a que provengan de la región oriental, se incluyen inclusive a los 

emigrantes del centro del país.  
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Paradójicamente, son utilizados  en gran medida para funciones sociales, en 

las cuales los habitantes nativos de la capital no acceden a realizar, dígase, 

actividades relacionadas con la construcción, cuerpo de policías, actividades 

agrícolas cerca de la ciudad, servicios comunales etc.  Producto a que su 

condición de inmigrante  le  determine tener que realizar cualquier  tipo de labor 

con el fin de conservar su residencia en La Habana. En su mayoría son 

jóvenes, casi todos varones, traídos de las provincias orientales. Jóvenes  que  

no tienen, en su gran mayoría ,familiares en la capital y viven replegados sobre 

sí mismos. Por lo tanto, les es más fácil  ser reprimidos por los  capitalinos.  Por 

solo citar un ejemplo, las funciones de la actividad  policiaca  en todas partes 

del mundo no es del todo bien vista por el resto de la población por la propia 

naturaleza de sus labores. Todo esto puede potenciar relaciones de 

insolidaridad entre los cubanos de un extremo y otro de la isla .Es claro que 

Cuba hoy y mañana tiene que propugnar la solidaridad entre todos sus hijos. 

Un regionalismo acentuado podría producir antagonismos geográficos.  

Cabe la pregunta de: ¿Cómo resolver estos problemas? Por una parte, una 

solución sería crear fuentes de trabajo en las regiones de donde provienen los 

migrantes internos. Esto en un país de economía dirigida y centralizada no 

resulta tarea imposible. Como se dijo, las migraciones económicas son un 

fenómeno común en todas partes del mundo y ha estado presente en todas las 

épocas, pero no es un fenómeno irreversible en un caso o situación específica. 

Epígrafe 2: La agroindustria. 

1.2.1 La agroindustria como resultado de la modernización: 

Uno de los rasgos característicos de las sociedades avanzadas ha sido el  

paso de una agricultura como estilo de vida a una agricultura como negocio, 

potenciada  en gran medida por el proceso de  globalización que ha visto el 

mundo en el último siglo y traído consigo  las nuevas visiones de nueva 

ruralidad  que hoy apreciamos; según Larson y Rogers… “la creciente 

dependencia de los agricultores de la agroindustria es un índice que señala la 

transición de la agricultura de subsistencia a la agricultura moderna” (Larson y 

Rogers,1978;citados en Newby y Sevilla-Guzmán et al ,.1983:80).  
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En efecto muchos de los fenómenos que se manifiestan en los contextos 

rurales actuales pueden relacionarse con dicho aspecto que ha tenido 

importantes consecuencias, entre ellas , la exclusión social ,la precarización de 

los empleos rurales, las ocupaciones múltiples, continuas migraciones campo – 

ciudad, que se intensifican cada vez más, producto del creciente dominio del 

capital sobre el agro y con la consolidación de un nuevo latifundio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

La agricultura se ha hecho cada vez más racional, por la intervención del 

mercado y  la tecnología como dijera Carlos Marx en El Capital “La explotación  

rutinaria e irracional es sustituida por la aplicación tecnológica y consciente de 

la técnica”(Marx,1973:453) , manifestándose dicho proceso  en la creciente 

proliferación de los complejos agroindustriales comandados por las 

corporaciones transnacionales que se vinculan  al comercio de los productos , 

proveer los insumos y dicha tecnología  así como en el procesamiento 

industrial , distribución de los productos y difusión de mecanismos financieros 

que inciden directamente en el hacer agropecuario.                                

Marx sin duda alguna es uno de los que primero trata el tema, a partir de sus 

teorías acerca de la explicación de la dinámica del sistema capitalista, él 

plantea que “En la órbita de la agricultura la gran industria tiene una eficacia 

revolucionaria, puesto que destruye el reducto de la sociedad antigua, el 

campesino, sustituyéndolo por el obrero asalariado” (Marx, 1973:453). 

La división internacional del trabajo en materia agroalimentaria fue 

modificándose paulatinamente en los  últimos años. En nuestro caso , Cuba, se 

ha visto atrapada en la lógica del mercado , viéndose forzada a tomar 

decisiones drásticas en cuanto a su principal industria de los últimos tres siglos, 

la cual ha traído nuevas consecuencias para la realidad cubana y en especial 

para los territorios que vieron eliminados a sus complejos agroindustriales 

vinculados a la producción azucarera. 

1.2.2: La agroindustria azucarera cubana. Su proceso de reestructuración: 

Desde tiempos de la colonización Cuba  tuvo al azúcar y al tabaco como dijera 

Fernando Ortiz: “…los dos productos agrarios fundamentales de la historia 

económica de Cuba”. En  el caso particular del azúcar y tomando como eje 
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central el legado que le ha dado está a nuestra idiosincrasia,  se nos hace 

imprescindible estudiar su devenir histórico que no es otra cosa que “estudiar la 

historia de Cuba” (Ortiz, 1963:3). 

 El crecimiento constante en cuanto a importancia del sector azucarero se ve 

reflejado en le censo de 1899 hecho por el gobierno interventor donde la caña 

de azúcar representaba el 48.9 % de la producción agrícola cubana. Sin duda 

alguna, la intervención  norteamericana representó un hecho importante para la 

historia azucarera del país ya que la inserción de compañías norteamericanas 

nos conformaron una nación cada vez más dependiente  de dicha industria, 

aun cuando trajeron consigo un incremento y modernización  en cuanto a las 

tecnologías disponibles para los centrales y para los cultivos así como un 

mercado altamente consumidor de este producto17 y que insertó a Cuba en el 

mercado internacional, impactando de manera más acentuada en la dinámica 

demográfica cubana, a lo que Eduardo San Marful18se refiere cuando dice : “El 

desarrollo de la industria azucarera ha sido el motor fundamental del proceso 

demográfico cubano durante el siglo XIX, tanto en lo que concierne al 

crecimiento de la población como su diversificación racial y distribución 

espacial”(San Marful,2003:24), por lo cual dicho desarrollo trajo consigo que el 

central, ha medida que se fue consolidando, creó al batey  y a su vez marcó el 

curso de carreteras y vías férreas del paisaje cubano.  

                                                           
17 El atraso científico tecnológico  que se fue arrastrando por siglos se convirtió  casi en algo inherente a nuestra 

agricultura, lo cierto es que los aspectos relacionados con los antecedentes acerca de la introducción y aplicación de 

procedimientos científicos y tecnológicos en la agricultura cubana son poco menos que desconocidos, pero si bien esto 

es cierto la indagación histórica nos refleja que en las últimas décadas del siglo XIX y en los albores del XX fue una 

etapa trascendental en la modernización de la agricultura cubana, especialmente en el sector azucarero, fomentada en 

gran medida por reformistas como Francisco de Zayas y Francisco Javier Balmaceda, el ejemplo clásico es que en esta 

etapa nacen los centrales e innovaciones en el cultivo de la caña como fue la introducción de instrumento aratorios y 

mecánicos, abonos y fertilizantes para restablecer los suelos más dañados por la intensa explotación de siglos y así 

tener una producción más racional  con el fin de poder abastecer a los centrales la calidad y cantidad de materia prima 

que este necesitara, así como abaratar los costos, dándose con ello entonces la separación entre el sector agrícola y 

fabril estimulando así el desarrollo económico sobre bases sólidas y duraderas. Esto propició que en 1882 Cuba 

produjera con solo 64 ingenios 322 toneladas métricas de azúcar aproximadamente el 15 % de la producción mundial. 

El propio Balmaceda en 1904 mencionaba la siguiente frase, vivo exponente de lo que hemos dicho hasta ahora: 

Estamos íntimamente convencidos de que la que llamamos revolución agrícola e industrial en Cuba es indispensable; 

es el complemento de la revolución política. 

 
 
18

 Profesor del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de La Habana. 
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Por otro lado el hecho de  que se diera esta explosión azucarera, que a la vez, 

convirtió a Cuba en máximo productor de azúcar de caña19, necesitó en sus 

inicios  el incremento de la mano de esclava africana y después de obreros que 

se movían por todo el país con el fin de aprovechar las etapas de cosecha y  

con ello se daba  un desplazamiento hacia las provincias más necesitadas de 

fuerza de trabajo(Del Río,1928;Citado en Valdés,2007:8) En el caso de los 

ingenios azucareros la alta concentración de tierra bajo su propiedad obedecía 

a su doble función de dominación; primero le permitía obtener materia prima a 

menor costo que la que recibía de los colonos y segundo la existencia de estas 

grandes extensiones de tierra sin cultivar aseguraban a la industria un fondo de 

tierras disponibles por si fuera necesario utilizarlas en momentos de expansión 

azucarera20, además , como un ejército de reserva laboral y fuerza de trabajo 

barata disponible para períodos de alta demanda de fuerza de trabajo 

asalariada21 .  

Un tercer momento de nuestra historia azucarera sin dudas lo marca el proceso 

revolucionario del 1959,potenciado fundamentalmente por La Primera Ley de 

Reforma Agraria quien tenía entre sus principales objetivos el fomento de la 

industrialización necesaria por la alta explotación  a la que fueron sometidas en 

                                                           
19 Según el informe de Germán Walter del Río para 1928 del total de 7,4 millones de hás calculadas para el territorio 

nacional, 3,6 millones se encontraban vinculadas a la industria azucarera . 

 

20 Estas crecientes inversiones norteamericanas en la agricultura, principalmente en la industria azucarera, son el 

motivo de que para los años 50 los ingenios azucareros controlaban 2 774 939 ha y 28 empresas azucareras de ellas,  

totalizaban 2  050 200 hás. 
21

 La alta concentración de tierras en manos de compañías norteamericanas propició la explotación indirecta de la 

renta del suelo, los subgrupos de medianos y pequeños burgueses y campesinos se disgregaban presionados por 

dicha concentración, los ya mencionados campesinos tendían a la semi proletarización o completa proletarización; el 

proletariado agrícola tendía a engrosar el subgrupo de los asalariados eventuales, crecía la población marginal en el 

campo. La expresión demográfica de este fenómeno se da en que solo el 1% de la población rural   lo representaban 

terratenientes y grandes empresarios, el 22% eran campesinos y el 75% obreros agrícolas de ellos solo la octava parte 

eran asalariados permanentes. Esta situación configuró una alta movilidad en la población rural, según expresó el 

Censo Agrícola de 1946 el 255 de todas las fincas enumeradas mostraban trabajadores con menos de cinco años  de 

permanencia, determinado en gran medida por los “tiempos muertos ” de zafra.(Valdés ,2007:21)  
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la época de neo colonia sin ser –por lo menos en las dos últimas décadas-

centro de innovación tecnológica, además, buscaba eliminar la dependencia 

del monocultivo –la caña-  mediante la diversificación de la industria evitando 

así la hegemonía de la sacarocracia  que hasta entonces había regido los 

destinos de la nación. 

La Segunda Ley de Reforma Agraria,  generó un cambio brusco en la 

estructura agraria cubana, convirtió a la agricultura cañera junto a otros 

sectores como el ganadero y el arrocero en los principales receptores de 

inversiones para el desarrollo y la tecnología a través de planes técnicos. 22  

Una etapa importante en la etapa revolucionaria fue sin dudas las décadas del  

setenta y ochenta  el nuevo escenario nacional e internacional momento 

caracterizado por la globalización alternativa, pues Cuba se insertó en el 

Sistema Socialista Mundial – este último, a lo largo fallido-  que encabezó la 

extinta Unión Soviética desde el fin de la II Guerra Mundial hasta el comienzo 

de los años 90 del siglo pasado. Este periodo detuvo o lentificó una 

reestructuración azucarera que venía demandándose, como demostró Zanetti, 

desde fines de la década del 30. La demanda latente de reestructuración quedó 

en una tranquila espera, dada la garantía que nos daba un mundo cuyo futuro 

“pertenecía por entero al Socialismo”. Al desaparecer  el bloque socialista, 

Cuba vio esfumarse el espacio donde concentraba el 85% de su actividad 

económica importadora y exportadora y también cómo salían a la luz todos los 

riesgos de la ruta elegida, inevitables por lo demás, ante la  guerra económica 

de los Estados Unidos. En pocos años la capacidad de compra se redujo un 

70% y el PIB casi en un 35%. En fin, la crisis del modelo de inserción 

alternativo llegó a su fin y era el momento de la reinserción y de una reforma 

económica ante las divergencias causadas por este hecho. 

1.2.3: Proceso de reestructuración azucarera. Definiciones. 

La reestructuración de la industria azucarera se comienza a apreciar a partir del 

                                                           
22 A finales de la década del ochenta la agricultura cañera cubana concentraba solo el 23 % de la superficie, ejemplo 

bíblico de la diversificación de la agricultura a la que se había propuesto el gobierno revolucionario .  
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año 2002 por una  directiva de la dirección del país al entonces Ministerio del 

Azúcar con el  objetivo esencial: de acelerar los ingresos netos generados, por 

la disminución de los costos e incremento del valor agregado de la producción 

azucarera. 

Dicho proceso ha identificado tres misiones principales: primera, ser 

competitivos y eficientes en la producción de caña y azúcar; segunda, producir 

alimentos, mediante la diversificación agrícola e industrial y tercera desarrollar 

una agricultura sostenible apoyada en el conocimiento del capital humano.  

La reestructuración debe entenderse como un proceso de cambio, el cual 

produce extrañamiento debido a que por lo general conlleva a rupturas con lo 

tradicional debido a situaciones coyunturales específicas, es además un 

proceso de adaptación, ya sea de tipo económico o de corte social para 

permanecer dentro de un sistema de relaciones  determinadas. 

En el caso específico de Cuba,  según José Luis Martín Romero23, “La 

reestructuración debe ser recuperación y enriquecimiento del linaje azucarero, 

fortalecimiento institucional de las unidades cooperativas en el agro, 

modernización socialista de las empresas y cooperativas cubanas. 

Reestructuración tendrá que ser conocimiento aplicado y nuevo y permanente 

conocimiento adquirido, debe ser también desarrollo humano local y 

reconversión estratégicamente planificada con amplio consenso y participación 

populares”. (Martín, 2007:17) 

En el caso de nuestro país, este proceso ha traído consigo transformaciones de 

tipo sociocultural, a lo que el propio Martín Romero llamaría  “cultura del 

trabajo”, producto a la importancia que tuvo el renglón azucarero en la 

conformación de la identidad cubana la cual como este investigador señala “ha 

estado marcada con el dulce y a la vez candente fierro del azúcar, por cuanto 

fue el real y definitivo vínculo de inscripción de nuestro país y nuestra cultura 

toda en el mundo.” (Martín, 2007:1) 

Muchos autores coinciden en que la reestructuración o las reestructuraciones 

deben ser y sólo podrán ser exitosas si se acompañan del pueblo como 

                                                           
23

 Investigador del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas de Cuba. 



 

- 27 - 
 

principal protagonista. El sujeto popular, previsto de altas cuotas participativas, 

tendrá que ser el reestructurador real. En aquel lugar restableciendo el linaje 

azucarero deteriorado por malas condiciones de trabajo y organización, en este 

otro inscribiendo los nuevos cursos en estrategias bien diseñadas de desarrollo 

local. Ejemplo de eso  lo constituyen los objetivos de la Tarea Álvaro Reinoso24. 

Hoy día junto a la reestructuración del azúcar se reajusta la economía nacional 

y su estrategia de desarrollo .La reestructuración azucarera se presenta hoy   

en el reajuste cubano  que obliga este momento de reinserción y una vez más 

pensar el azúcar que  es “pensar en el país”. El azúcar es patria, es nación, nos 

marcó como pueblo y está en las bases nacionales y tal vez hasta en las 

irracionales de nuestra idiosincrasia, su reestructuración virtuosa solo será 

posible si el esquema de transformación respeta el puesto protagónico  que se 

le debe dar al sujeto popular y si junto a la reestructuración construimos una 

nueva nación. 

Cabe preguntarse entonces ¿Qué se entiende por reconversión industrial?, 

¿Se asemeja a la concepción de reestructuración? la reconversión industrial 

por lo general, surge en momentos de crisis económica y son a su vez 

paliativos ante la misma, no es otra cosa que búsqueda de salida ante las 

dificultades ocasionadas por situaciones adversas. Al igual que los procesos 

reestructurativos, es importante decir que ambos términos hablan de cambios 

significativos en el proceso de producción, ya sea de inserción de nuevas 

tecnologías, de modificación de líneas de productos e inclusive en lo que se 

refiere a las instalaciones la reconversión industrial ¨ da respuesta a las nuevas 

formas de inserción de su economía en el mercado internacional que, a su vez, 

se refleja en el esfuerzo de las plantas por modernizar su base tecnológica del 

proceso y hacer un uso más eficiente de sus recursos humanos.¨25 

A través de los textos encargados de enumerar esta problemática se aprecia 

                                                           
24 Tarea encomendada por parte del  MINAZ para ofrecer estudio y empleo a aquellas personas 

que quedaron sin centros de trabajo con la reestructuración. 

25 Consultado en www.scielo.cl//reconversion 28 de Septiembre 2011. 
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que ante las crisis la reconversión o reestructuración  pueden ser por su propia 

naturaleza generadores de desempleo, migraciones o movilidad social, por lo 

que  esta mediado por la voluntad política de los gobiernos, teniendo  en 

cuenta que en las empresas  cuando se reconvierte o se reestructura ante 

crisis lo que busca es abaratar costos de producción y no siempre se la da el 

adecuado tratamiento al capital humano. En segundo, queda claro que 

reconversión en este caso se puede tomar como sinónimo de modernización, 

como parte del desarrollo evolutivo y lógico que sufren las industrias para poder 

mantenerse en la cúspide productiva y propiciar así una consecución en la 

competencia mercantil. Además, se puede asumir también como diversificación 

y desconcentración de la industria. 

 Autores españoles  enmarcados en los procesos de reconversión industrial 

que está sufriendo  dicho país, lo definen como el : “conjunto  de medidas de 

política económica  para reflotar las empresas en crisis de determinados 

sectores, e intentar ayudar a que converjan la oferta y la demanda en el 

mercado en los sectores en crisis.¨26 

En Cuba se cumplen muchos de estos parámetros y todo lo ocurrido con la 

industria azucarera, se vincula fehacientemente con los objetivos antes 

expuestos, transformación que ha constituido de las de mayor impacto de las 

aplicadas en el país. Todo esto nos da la medida de que el proceso de 

reestructuración de la industria azucarera es un proceso complejo y no 

acabado que tiene como único fin sustituir la industria  por otra eficiente y 

sostenible que asegure el valor de las producciones que de ella se deriven, 

pero además genere en ella una ilusión necesaria ante estas transformaciones.  

La combinación de factores internos y externos  nos impone la necesidad de 

adaptación a nueva condiciones económicas en lo concerniente a la producción 

azucarera y producto de esto “las transformaciones de reconversión industrial 

que se originan en las relaciones tecnológicas, económicas , medioambientales  

de la rama cañero azucarera, provocan a su vez un profundo cambio en el 

                                                           
26Consultado en www.economia48.com//reconversion 5 de Octubre 2011.  
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orden social y efectos en la cultura del trabajo agroindustrial azucarero del país, 

modifica los códigos de identidad y en mayor o menor  medida origina 

malestares, inseguridad, frustraciones, miedo al cambio de una u otra franja 

poblacional de los bateyes azucareros , y provoca preocupaciones por el futuro 

con todas las consecuencias sociales y psicológicas que de ello se 

deriva”27(Figueras,2007). 
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Capítulo 2: Diseño metodológico: 

2.1 Diseño de investigación: 

 

Problema científico: 

¿Qué influencia ha tenido  la reestructuración de la industria azucarera en las 

migraciones del Consejo Popular “Hermanos Ameijeiras” del municipio 

Placetas? 

 Objetivo general: 

 Analizar la influencia de la  reestructuración de la industria azucarera en las 

migraciones del Consejo Popular “Hermanos Ameijeiras” del municipio 

Placetas.  

 Objetivos específicos: 

Para ello se trazan los  siguientes objetivos específicos: 

 Analizar las causas de la reestructuración de la industria azucarera 

cubana. 

 Caracterizar la población del Consejo Popular atendiendo a indicadores 

socioeconómicos de su estructura. 

 Identificar la incidencia de las migraciones en el Consejo Popular 

teniendo los diferentes grupos etarios y su distribución por sexos a partir 

de la reestructuración azucarera y cierre del CAI-A.  

 Conocer el movimiento migratorio en el Consejo Popular respecto a las 

zonas rural y suburbana de acuerdo a la procedencia y destino de las 

mismas a partir de la reestructuración azucarera y cierre del CAI-A.  

 Conocer los móviles a los que responden los movimientos migratorios en 

el Consejo Popular a partir de la reestructuración azucarera y cierre del 

CAI-A.  
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Preguntas científicas: 

¿Qué modificaciones han traído las migraciones para las producciones 

agrícolas y para la estructura social rural? 

¿Qué modificaciones conlleva las migraciones para las dinámicas de 

reproducción familiar? 

¿Cuáles fueron las condicionantes del proceso de reestructuración azucarera? 

¿Cuáles fueron los objetivos que se propuso este proceso de reestructuración 

azucarera? 

¿Cuáles son las principales características de la población que vive 

actualmente en el Consejo Popular?  

¿Hacia qué ocupaciones se han desplazado las personas que anteriormente 

estaban vinculadas laboralmente a la industria azucarera? 

¿Cuáles son las  ocupaciones   que predominan en el Consejo Popular?  

¿Se ha visto afectado el capital humano de este contexto producto del 

desplazamiento hacia otros sectores productivos de sus pobladores? 

¿Quiénes predominan más en cuanto al movimiento migratorio de la población  

en el Consejo Popular los hombres o las mujeres? 

¿Qué grupo de edad es el que presenta las mayores cifras en cuanto al 

movimiento migratorio de la población en el Consejo Popular? 

¿Han incrementado o han disminuido las personas que trabajen el campo en el 

Consejo Popular partir de la reestructuración de la industria azucarera? 

¿Los campesinos fueron o se fueron, son o se van, quieren irse o seguir 

siendo? 
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2.2 Operacionalización de las variables: 

 

Conceptualización de la Variable Reestructuración industrial: 

El proceso de reestructuración de la industria (azucarera) es un proceso 

complejo y no acabado que tiene como único fin sustituir la industria por otra 

eficiente y sostenible que asegure el valor de las producciones que de ella se 

deriven, pero además genere en ella una ilusión necesaria ante estas 

transformaciones.  

 Conceptualización de la Variable Migración:  

Conjunto de desplazamientos cualesquiera de personas en el espacio, por un 

territorio, que está ligado a traspasar cierto límite, indisolublemente ligado a los 

cambios de domicilio por un intervalo de tiempo relativamente largo. 

Operacionalización de la variable migración: 

 Dimensiones: 

       Por el límite que se traspasa (indicadores: Internas o internacionales, 

interregional, interprovincial, intermunicipal, lugar de destino, procedencia, 

edad, sexo) 

Por la distancia recorrida (Indicadores: edad, sexo, lugar de destino, 

procedencia, cortas, medianas, largas, edad, sexo, lugar de destino, 

procedencia) 

Por la causa (Indicadores: económicas, políticas, culturales, 

medioambientales, socio psicológicas, por las propias migraciones, como 

escala antes de otra emigración, edad, sexo) 

Por la toma de decisión (Indicadores: edad, sexo, voluntaria, pasiva, 

forzada) 
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Por la cantidad de personas que implica (Indicadores: edad, sexo, 

individual, familiar, colectiva) 

Por la duración en el asentamiento (Indicadores: edad, sexo, estacional, 

temporal, definitiva) 

         De acuerdo a un criterio espacial: Indicadores: Urbana – Urbana, Urbana- 

Rural, Rural- Urbana, Rural- Rural, sexo, edad) 

 

 Operacionalización de la variable Reestructuración industrial: 

Dimensiones: 

Industrial (Indicadores: talleres, transporte, maquinarias, líneas de producción, 

cambio tecnológico). 

Agrícola (Indicadores: empleo, ocupación, líneas de producción, cambio 

tecnológico, estructura de la población rural). 

2.3 Aspectos metodológicos para la investigación: 

Metodología empleada:  

De las investigaciones sociales, los estudios sobre migraciones requieren 

profunda reflexión metodológica, sugerente para un resultado eficiente y acorde 

con la realidad inmediata. La sistematización y la revisión exhaustiva de la 

literatura relacionada con el tema, conceptualización, definición y  elaboración 

de principios teóricos-metodológicos. Además el nivel de experiencia del 

investigador,  la valoración social sobre el objeto de estudio, el esclarecimiento 

de las características del contexto en que se enmarca, la sensibilidad, la 

obtención de los datos empíricos con la mayor fidelidad posible, seguido de un 

procesamiento cuidadoso con una consecuente actitud exenta de cualquier 

prejuicio o valoración enjuiciadora; el compromiso y distanciamiento; y el 

enfoque multidisciplinario, sistémico y dialéctico. 

La metodología utilizada en la presente investigación está basada en 

establecer una interrelación dialéctica entre lo cualitativo y lo cuantitativo 
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entrelazando ambos aspectos en una investigación científica que propicia el 

entendimiento. En la actualidad, la búsqueda metodológica se fundamenta en 

la convergencia de técnicas y métodos logrando su integración para una mayor 

profundización en el fenómeno a investigar. Confeccionándose así un equilibrio 

denominado triangulación, el cual será utilizado en la presente investigación 

pues nos permitirá realizar un control cruzado de la información obtenida a 

través de diferentes procedimientos de recopilación.  

La presente investigación es explicativa, van más allá de la descripción de 

conceptos o fenómenos ó del establecimiento de relaciones entre conceptos, 

“están dirigidos a responder a las causas de los eventos, sucesos y fenómenos 

físicos o sociales”28 (Hernández y Fernández ,2007:81).Se basa en medir y 

especificar con la mayor precisión posible  cuáles son los principales 

determinantes sociales que influyen en las migraciones potencian su 

realización práctico. Es de carácter novedoso pues existen pocos estudios 

realizados desde la perspectiva sociológica referente a las migraciones internas 

y relacionadas con la reestructuración  de la industria azucarera en el caso muy 

particular de Cuba, quien se sometió a un profundo y revolucionario cambio de 

su principal industria  por más de tres siglos. 

 Métodos  a utilizar en la investigación: 

Análisis de documentos: Los documentos son fuente fidedigna y práctica 

segura e inicial para comprender  la realidad: Se convierten en  el punto de 

entrada al control del ámbito de la investigación. Esta técnica se realizará con el 

objetivo de lograr un primer acercamiento a las causas y motivos que 

propiciaron  la reestructuración  de la industria azucarera. Para ello serán 

consultados documentos oficiales del MINAZ que muestren objetivos, fines 

propuestas con las cuales se trabajó esta problemática y obtener resultados 

concretos. Al respecto serán analizadas las normas o legislaciones del  

Ministerio que tengan algún vínculo con lo anteriormente mencionado. Además, 

los registros oficiales de organizaciones de masas como los CDR, para así 

entre ellos establecer la triangulación de la información. 

                                                           
28 Hernández, Roberto; Carlos Fernández .Metodología de la investigación I. Editorial Félix Varela. La 
habana 2007, pag.81. 



 

- 35 - 
 

La observación  participante: debido a que es la principal técnica de recogida 

de datos en metodología cualitativa. Es un método científico que nos permitirá 

obtener la información de nuestro objeto de investigación tal y como este se da 

en la realidad, es decir, la observación sistemática del batey como realidad 

esencial en donde se enmarcaba el central azucarero , que siempre conlleva 

una elevada carga emotiva y de la cosmovisión del investigador con respecto a 

la problemática, o sea, es una forma de obtener información directa e inmediata 

sobre el fenómeno u objeto que está siendo investigado de manera flexible y 

abierta a partir de nuestra interacción con las personas  las cuales nos dan 

reflexiones constante en sus vidas cotidianas de un procesos el cual sin dudas 

tuvo fuertes influencias en ellos. 

El objetivo que se persigue con la aplicación de esta técnica es recoger datos, 

de modo sistemático lo que la convierte con el paso del tiempo en una de las 

técnicas más verificas, por ello  a través de el contacto  directo  que se ha 

tenido en estos  contextos y situaciones específicas por más de cuatro años  , 

podemos decir que se  obtendrá  información verídica de lo que empíricamente 

se aprecia allí a partir del intercambio con las personas que han migrado, 

teniendo en cuenta sus realidades anteriores y posteriores(en dependencia de 

si son e ó inmigrantes ) . 

 Análisis estadístico: Este  método nos permitirá conocer los datos de las 

personas que  han migrado en el Consejo Popular  “Hermanos Ameijeiras” del 

municipio de Placetas .Su objetivo está basado en analizar los datos de las 

personas que se han movido en los años antes de 2002 y después de este año 

donde comenzó el proceso de reestructuración de la industria azucarera e ir 

comparando como se ha ido comportando el fenómeno en la década posterior 

a la transformación azucarera, como en la década anterior, para así determinar   

si son superiores  o no , después de la reestructuración de la industria 

azucarera. Lograremos indicar cuál es el tipo de migración que se está  dando 

rural –suburbano, rural –urbano -;  si son internas o internacionales; también 

precisar quienes migran más si las mujeres o los hombres, que grupo etáreo lo 

hace con mayor frecuencia, etc. 

La entrevista en profundidad: Tiende a establecer una recopilación de datos los 

cuales no son comparables ya que la estructura de esta no está destinada a 
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crear indicadores medibles mediante preguntas para todo tipo de personas, 

según , Bogdan y Taylor  las entrevistas en profundidad son “reiterados 

encuentros cara a cara  entre el investigador y los informantes dirigidos hacia la 

comprensión de  las perspectivas que tienen los informantes respecto de sus 

vidas, experiencias o situaciones, tal como lo expresan con sus propias 

palabras” (Bogdan y Taylor,2002:104). 

En esta investigación será muy importante utilizar este método para conocer de 

una forma más explícita los móviles que han llevado a los individuos a llegar a 

migrar partiendo de sus propios criterios y percepciones, cuestiones que no 

podamos entender de una manera íntegra  con la observación o los datos 

estadísticos recopilados, y así en el contacto directo con las personas 

afectadas de una u otra forma con el proceso al que nos remitimos, lograremos 

entrar en un campo tan difícil como es la subjetividad de estos individuos desde 

una perspectiva comprensiva podamos sacarle la mayor beneficencia a esta 

técnica. 

 Selección de la muestra: 

Nuestra muestra será intencionada, se selecciona a  personas que facilitan al 

investigador la información necesaria para comprender el significado y las 

actuaciones que se desarrollan en determinado contexto. Su carácter dinámico, 

en el proceso no se interrumpe, más bien que continúa a lo largo de toda la 

investigación,  enriqueciéndose  y modificándose en todo momento a través de 

estrategias según  lo demande el momento.  

Para realizar esta investigación se ha determinado como unidad de análisis  el 

Consejo Popular “Hermanos Ameijeiras” del municipio de Placetas que 

anteriormente a la reestructuración azucarera fue el centro de producción de 

azúcar del municipio. La  población con la cual se trabajará serán todos los 

miembros del Consejo Popular  y los e o inmigrantes que de una manera u otra 

tengan relación con él. El criterio que centra la selección muestral, que  es 

intencional,  (muestreo no probabilístico), las personas serán seleccionadas de 

acuerdo con el grado, atributos y criterios que atienden a la investigación. Es no 
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probabilístico porque no todos tienen la probabilidad de entrar en la muestra 

sólo los que pueden responder nuestras preguntas. 

El Consejo Popular “Hermanos Ameijeiras” limita al oeste y noroeste con el 

municipio de Placetas, por el norte con el municipio Remedios, por el sur con el 

Consejo Popular “Benito Juárez” y por el este con el Consejo Popular de 

“Falero-Sabanilla”, se ubica a 7 Km del municipio Zulueta y 6 Km de Placetas. 

Las vías de comunicación con los núcleos poblacionales más cercanos son la 

carretera Central y la carretera de Zulueta. 

 

La principal actividad económica antes de la reestructuración, en el batey 

perteneciente al CAI “Hermanos Ameijeiras”, era la zafra azucarera; ya fuese 

en la industria o en la parte cañera. La agricultura cañera del CAI-A 

representaba la actividad económica fundamental de todo un sin número de 

bateyes cañeros entre los que se encontraban Falero, Sabanilla y Potrerillo, 

con los cuales había una estrecha relación pues las economías presentes en 

los mismos estaban subordinados o eran parte del CAI “Hermanos Ameijeiras”. 

El comportamiento de la producción mercantil del Consejo Popular ha 

experimentado un descenso considerable en la década posterior a la 

reestructuración  azucarera que de 360 millones de pesos ingresados en el año 

2002 disminuyendo hasta llegar a 36 millones en el año 2004 y solo 33.3 

millones de pesos en el 2010. 29
 

La estructura socioeconómica  a partir de 2002 quedó configurada de la 

siguiente forma: tres bodegas y unidades gastronómicas y una granja avícola, 

una granja agropecuaria, genético porcino, una CPA, una CCS, una UBPC y 

una fábrica de pastas. Esta última creada en el año 2006 y que ha sido la 

principal obra creada en el Consejo Popular para dar respuesta a la demanda 

de empleo que existe. Desde el punto de vista de la recreación, este cuenta 

con dos círculos sociales y la antigua casa del azucarero  convertida en casa 

de visita de la empresa agropecuaria Benito Juárez las cuales desarrollan 

actividades recreativas no de manera sistemática. También posee un correo, 

una farmacia, una secundaria y 2 escuelas primarias, existía una tercera pero 

                                                           
29

 Tomado del informe presentado por el presidente del Consejo Popular en el año 2011. 
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desaparece en el 2009 por tener menos de 5 alumnos. Posee un consultorio 

médico con un sillón estomatológico y una biblioteca. 

 

La estructura de edades de la población hasta 2011, se distribuyó en 168 

personas de 0 a 7 años, 257 de 7  a 14 años, 481 de 14 a 30 años, de 30 a 40 

años 396, de 40 a 50 años 389, de 50 a 60 años  455 y en el grupo de edad de 

más de 60 años 931. Como dato adicional se debe mencionar que para este 

año el Consejo Popular presentó una esperanza de vida de 77 años. 

 

El gobierno en los bateyes azucareros está conformado por un Consejo 

Popular y varias circunscripciones, que tras la reestructuración comienzan a 

ocupar el lugar que les corresponde en la estructura institucional nacional. A los 

efectos de esta investigación se toma como célula básica de las  instituciones 

de gobierno, al Consejo Popular, en tanto es el único órgano que agrupa a las 

diferentes circunscripciones y es la máxima representación del gobierno en 

estos lugares. 
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Capítulo # 3: Análisis preliminar de los resultados: 

3.1 Resultados obtenidos a partir del análisis de documentos: 

 Fueron analizados además de la bibliografía de Sociología, Demografía, 

Economía, e Historia, que contienen importantes valoraciones de sobre 

la producción de azúcar de caña en Cuba, y otros documentos de 

carácter normativo que precisan las bases de la Tarea “Álvaro Reynoso”, 

y que argumentan  que el proceso de reestructuración azucarera, tuvo 

en esencia una justificación puramente económica, debido a que se 

hacían incosteables aquellos CAI-A que poseían una antigua tecnología, 

notables contaminadores al  medio ambiente, o que presentaron éstas y 

otras deficiencias en el proceso productivo .Este proceso también tuvo 

como objetivo central propiciar la diversificación agrícola, para paliar la 

situación económica ineficiente de estos CAI-A y buscar el mejor 

aprovechamiento de sus tierras y del capital humano. 

 Los resultados de investigaciones de pre y post grados que describen y 

analizan el proceso de reestructuración desde  sus inicios, resultó de 

gran ayuda en la orientación de la actual investigación.  La consulta de 

documentos del Consejo Popular “Hermanos Ameijeiras”, 

específicamente el libro de direcciones y movimiento de los residentes 

en los CDR seleccionados, posibilitaron la recopilación de datos que 

legitima la información manejada y calcular los movimientos migratorios 

antes y después del inicio del proceso de desmantelamiento del CAI-A 

“Hermanos Ameijeiras”· Se pudo calcular los saldos migratorios en 

ambas décadas estudiadas, los lugares de procedencia de los 

inmigrantes, el destino de los emigrados, y facilitó otras informaciones 

valiosas sobre el tipo de migración.  

3.2 Resultados obtenidos a partir de las entrevistas 

semiestructuradas a los migrantes (21 entrevistados): 

Los datos ofrecidos en las entrevistas a las personas que han migrado del 

Consejo Popular proporcionaron  resultados de gran interés científico por la 
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similitud de sus aportes y el intercambio abierto y desinhibido con que 

respondieron a las preguntas. De estas entrevistas resalta:  

 Se corroboró que los migrantes vivieron toda su vida en el batey, o en 

sus zonas aledañas, siempre dentro el límite territorial del Consejo 

Popular. Se encontraron  casos de personas que habían residido en el 

lugar por más de 70 años y que habían tenido un estrecho vínculo al 

CAI-A, por lo que éste significa para todos los pobladores y las 

facilidades que le ofrecía en su cotidianidad. 

 El central y el batey tienen un alto significado simbólico para estas 

personas en la configuración de su identidad comunitaria y  un elevado 

rango de reconocimiento social por sus resultados productivos 

históricos, y por estar estrechamente asociado a su historia familiar.  

 El proceso migratorio trazado por ellos, se considera un movimiento 

colectivo y familiar, cuya decisión definitiva se determinó por los criterios 

de la mayoría de sus miembros, atendiendo a los intereses y 

desventajas que podía traer consigo dicho movimiento. 

  Las personas que trabajaban en el CAI-A como obreros, directivos, 

campesinos u otra responsabilidad sufrieron en mayor medida el 

desmantelamiento brusco del central, llevándose con ello su identidad y 

razón de ser en el batey, o en el Consejo Popular. 

 A través de la comprensión de sus palabras, se constató que en sus 

años de labor en dicha institución económica (que oscila entre los 15 y 

50 años de trabajo), fueron disímiles las ocupaciones que realizaron y 

tributaron  sus esfuerzos. 

 El trabajo directo con el azúcar representó para ellos el inicio y final de 

sus  vidas laborales y constituyó la fuente principal de relaciones 

sociales como vía de socialización y aprehensión cultural inmediata 

otorgando gran importancia a elementos intangibles, como el oír pitar el 

central ó sentir el olor a guarapo que desprende la caña,  representando 

estos el esfuerzo vivido  en  todo un año de zafra. Cuando faltaron estos 

importantes símbolos culturales del central, donde sólo quedan 
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actualmente sus restos, sus habitantes han considerado abandonar los 

asentamientos,  es como si en él estuvieran viendo su propio fracaso 

como personas.   

 “Vivir en “Hermanos Ameijeiras” se hace cada vez más difícil, sobre todo para 

aquellos núcleos familiares con ancianos que presentan enfermedades 

complejas o terminales. “No se cuenta con un médico de guardia por las 

noches  y  es de gran complejidad el acceder a un hospital a altas horas de la 

noche ya que no existe una ambulancia de guardia. Además de los obstáculos 

para trasladarse a centros laborales en la ciudad por los intervalos irregulares 

del transporte” (opiniones de residentes del batey que emigraron a Placetas) 

“La ciudad oferta mayor cantidad y opciones de empleo y  actividades 

recreativas no sólo para  los jóvenes que son quienes más las consumen  sino 

para los diferentes grupos de edades en correspondencia con sus intereses .” 

(Opiniones de residentes que emigraron a Placetas). 

Como algo importante en esta indagación, consideramos el hecho de que 

todos los entrevistados, al  escuchar la pregunta de si pensó en emigrar 

mientras existió el central y trabajaba allí, la respuestas fueron negativas , lo 

que nos corrobora la importancia que significó el cierre del CAI-A en la 

determinación y toma de decisión  de emigrar o no .( Ver anexo # 1) 

3.3 Entrevistas semiestructuradas al presidente del Consejo 

Popular y presidentes de CPA y CCS: 

 Los movimientos migratorios se aceleran a raíz de la reestructuración 

azucarera a la que estuvo sujeta el CAI-A la cual conllevó su cierre 

definitivo y el desmantelamiento  de las instalaciones. No existe una 

plena conciencia de las causas del cierre de ese CAI-A por haber 

recibido el año anterior al inicio del cierre, una inversión capital, y en la 

última zafra  se había elevado la producción.  

 Reconocen que el CAI-A “Hermanos Ameijeiras” era el centro de la vida 

del batey de igual nombre. A esta empresa se le adjudicó por muchos 

años la responsabilidad de suministrar disímiles servicios  como agua, 

transporte, talleres de reparaciones, el resguardo de las redes 
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telefónicas, las que llegaban hasta los lugares más recónditos, y se 

encargaba de rectorar el funcionamiento de los servicios médicos, y el 

funcionamiento de otras instalaciones de la cultura, la recreación, y los 

deportes, como el aseguramiento del estadio de béisbol,  la atención a la 

biblioteca, y co-patrocinio de las  fiestas con grupos bailables, Desde el 

punto de vista institucional, con el traspaso de los servicios al gobierno 

local se debilitaron los servicios que se brindaban. 

 En lo económico la producción azucarera, y la cañera en menor medida  

constituía la principal fuente de empleo y de ingresos para las familias 

que residentes en el batey. Esta situación  afecta seriamente a sus 

habitantes, por lo que algunos trabajadores decidieron  desplazarse y 

residir en otros lugares. 

 Se obtuvo la conclusión de que todas las personas que vivían en los 

años en el central molió  en el Consejo Popular “Hermanos  Amejeiras” 

guardaban relación con el mismo de manera directa e indirecta, al 

depender de alguna forma de lo que él les proporcionaba, ya fuese 

como empleo, los  ingresos personales o de la familia, o algún servicio 

de los que se beneficiaba.  

 A partir del cierre del CAI-A, gubernamentalmente se trazaron 

estrategias para que estos servicios pasaran a ser supervisados 

directamente por los organismos correspondientes para aliviar el fuerte 

impacto que conllevaría consigo. Lamentablemente hoy la realidad es 

otra, los resultados desde el punto de vista institucional no han sido los 

esperados y se debilitan los servicios sociales. Esto afecta a los 

pobladores obligándolos en gran medida a abandonar de manera 

definitiva el Consejo Popular. 

 Se encontraron respuestas encontradas respecto a la creciente masa de 

personas que están saliendo de los campos y dejando atrás las labores 

en la agricultura y la ganadería, para dedicarse a nuevas funciones. 

Estas reflejan  que los  servicios brindados por el central no solo eran 

ofrecidos a la parte suburbana del Consejo Popular sino que a través de 

caminos y ramales por vía férrea llegaban a los lugares más recónditos 



 

43 
 

de éste,  traspasando fronteras territoriales del municipio y de la 

provincia, por las características geográficas del municipio de Placetas. 

 Se obtuvo la conclusión de que al referirnos al proceso de 

restructuración azucarera se refiere a la reorganización productiva de 

todos los sectores que se vinculaban a la industria y que la incluye 

también a las personas que tributaban a él. Significado que los 

productores han tenido que asumir una nueva vertiente en la agricultura 

que no es a la que estuvieron acostumbrados.  

 Este  análisis  refleja  que los entrevistados que fueron trabajadores del 

CAI-A cumplen funciones actualmente que van desde  pequeños 

productores de cultivos varios, criadores de ganado, especialmente el 

porcino y el vacuno, trabajadores de las cadenas de divisas, hasta 

jubilados, cuentapropistas y comerciantes.( Ver anexo # 2) 

3.4Resultados obtenidos a partir de la observación participante: 

En la observación participante se constata que:  

 Existen sistemáticamente movimientos de personas que emigran del 

batey y otros asentamientos cercanos, y se aprecian nuevos rostros de 

personas y la ausencia de los que ya no están porque decidieron 

trasladarse a la ciudad de Placetas o hacia otros destinos.  

 Las familias que viven en el batey, muestran cambios. Existen familias 

que han emigrado del ámbito rural al suburbano, o proceden de otros 

lugares y se aprecia cierto cambio en el estilo de vida, costumbres, 

mayor presencia de la mujer en el ámbito público.  

 La dinámica en el antiguo batey azucarero muestra mitificaciones. Se 

constata  una mayor heterogeneidad de actividades por el aumento de 

los cuentapropistas que en su mayoría elaboran y venden alimentos, 

trasladan en medios rudimentarios a la población de un lugar a otro, y 

prestan otros servicios. Los vendedores contratados por los propietarios 

de pequeñas fábricas de galletas (alrededor de doce fábricas en la 

actualidad), la producción de bloques de cementos y dulcerías, vienen a 

suplir el déficit de oferta de empleos no agropecuarios. 
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 Se aprecia las dificultades por el debilitamiento de los servicios, entre 

ellos el transporte a la ciudad de Placetas (distante a 6 kms), el cuidado 

y ornato principalmente del batey y el cuidado del patrimonio ha decaído 

de manera significativa. 

 La ruptura de la visión tradicional de la familia y de los roles que a su 

interior asumen la mujer, lo hijos, el incremento de la vida cultural. por 

las mujeres sobretodo, en aquellas familias que se desplazan a residir 

en la parte suburbana (batey), y que proceden del ámbito rural, es 

visible. En el ámbito rural los códigos patriarcales están más 

enraizados.( Ver anexos # 3 y 4 )  

3.5 Resultados del análisis estadístico del Consejo Popular 

“Hermanos Ameijeiras”: 

3.5.1 Emigración suburbana: 

El área del batey, la  que  es  considerada como suburbana fue investigada en 

17  CDR. Los resultados fueron contrastados con un intervalo de años  

semejantes, o sea, una década antes y otra década después al 2002, año en 

que fue desmantelado el CAI-A. 

 En el ámbito suburbano existe un índice mayor de emigración después 

de iniciado el proceso de implementación de La Tarea “Álvaro Reynoso” 

en el lugar. Antes del 2002 emigraron 74 personas, en los años 

posteriores al 2002 las cifras alcanza los 164 personas. Se constata que 

se ha acelerado con mayor fuerza los movimientos poblacionales de ese 

lugar en la última década. (Ver anexos # 5 y 6 ) 

 Atendiendo a la edad, en primer lugar, el 74 % del total de los niños (0-

15 años), que emigraron en las dos décadas analizadas, lo hizo después 

de la reestructuración del CAI-A. Ello pudiera poner en peligro el futuro 

desarrollo de ese territorio de mantenerse ese movimiento.  

 En el grupo de edad de 16  a 30 años este indicador  también alcanza 

una duplicidad en el número total, dígase, en la década anterior al 2002 

se realizaron 17 emigraciones, por su parte, en la década ulterior, este 
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índice obtiene la cifra de 34.Es importante mencionar que es éste grupo 

de edad es el segundo que más  emigra en el batey después del año 

2002 solo superado por el de 31-59 años, quien mantiene su 

comportamiento de ser el de mayores números de emigración tanto en 

una etapa como en la otra. En el periodo que comprende los años 

anteriores al 2002, se dieron 25 casos de emigraciones .Por su parte en 

los años posteriores al 2002, se realizaron 71 emigraciones. Esto 

evidencia que es hoy la población joven la más dinámica en cuanto a 

abandonar el batey se refiere en la búsqueda de nuevas oportunidades 

de vida que no se encuentran fácilmente en la localidad. 

  El grupo de edad de personas con más de 60 años en la etapa que 

todavía el central estaba inmerso  en la producción de azúcar, presentó 

un total de 20 emigraciones .Sin embargo en la década siguiente fue el 

grupo etáreo de menor crecimiento en cuanto a frecuencia y presentó 27 

emigraciones. (Ver anexos# 7 y 8).De acuerdo a la distribución por 

sexos es significativo que para después de 2002  las mujeres han 

logrado ser el 50 % del total de emigrantes del ámbito suburbano, 

comportamiento no apreciado en la década anterior. (Ver anexos # 9). 

 El principal destino emigratorio fue la cabecera municipal, la ciudad de 

Placetas, con 62 movimientos, que representaron el 83% de todas las 

emisiones en la etapa anterior a 2002. Para la etapa posterior al 2002, 

estas ascendieron hasta llegar a 126, más del doble comparadas con la 

década anterior aunque  significaron un 7 % menos, representando el 42 

% de las emisiones con ese destino en el Consejo Popular.  

  Placetas es escogido como principal destino porque es donde tienen 

sus relaciones sociales inmediatas, con mayores atenciones jurídica y 

gubernamentalmente, además de la cercanía con el Consejo Popular, a 

emigraciones de familiares o amistades que  causan un ciclo emigratorio 

que se reproduce una y otra vez. 

 Las emigraciones que tuvieron a otros lugares de la provincia de Villa 

Clara no fueron significativas, ya que solo hubo 7 casos en ambas 

etapas, presentando como principales horizontes a la ciudad de 
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Remedios y Santa Clara. Estos municipios que son aledaños a Placetas, 

el primero por  tener grandes vínculos con el turismo y el segundo por 

ser la cabecera provincial y principal ciudad del territorio, ambas tienen a 

su interior una amplia gama de oportunidades para sus habitantes que 

las convierte en urbes atractivas para asentarse.  

 Desde el punto de vista interprovincial, el Consejo Popular presentó solo 

emigraciones en los años posteriores a la reestructuración azucarera, la 

cifra fue de 10  casos, teniendo como destino a Ciudad Habana, 

Camagüey, Sancti Spiritus y Ciego De Ávila con 5 casos estas 

significaron y el 3 % de las emigraciones del todo el Consejo Popular 

después de 2002. 

  En la década anterior al año de la restructuración azucarera hubo 

predominio de emigraciones masculinas en el ámbito suburbano con 8 

casos más, el 59 %, sin embargo para la década siguiente estas se 

equilibran  alcanzando  la cifra de 82 en cada caso. Se obtuvo que  el 

grupo de mayores diferencias fue  el de 31 a 59 años con un 52 % de 

emigraciones masculinas en la etapa posterior a 2002.Por su parte  el de 

mayor equilibrio fue  el de 0  a 15 años, unicamente tuvo un niño más 

emigrado, en esta etapa .Por su parte, el grupo etáreo al que pertenece 

la población anciana presentó una particularidad, que tuvo mayores 

cifras para la población femenina en las dos décadas investigadas, 

representando alrededor del 55 %.( Ver anexo # 10 y 11). 

3.5.2  Emigración rural:               

 Como elemento a tener en cuenta se obtuvo que en la etapa poster ior al 

año 2002, se incrementaron los movimientos emigratorios con respecto 

a la etapa anteriormente estudiada, dígase, la década antes de 2002. 

Para la primera etapa mencionada con anterioridad, el número de 

emigrados fue de 54 , por su parte para la segunda etapa , este se 

incrementa hasta llegar a 131.Las emigraciones rurales en el Consejo 

Popular significaron en ambas etapas investigadas el 42 % y 44 % 

respectivamente .( Ver anexo # 12) 
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  El proceso de descampesinización influye directamente en la 

potencialidad productiva del territorio, ya que su superficie cultivable no 

se aprovecha al máximo y sus áreas son cada vez menos explotadas y 

con afectaciones para la población del batey que ve frenadas sus 

posibilidades de autoabastecimiento alimenticio y en los rendimiento y 

crecimiento  económico de las distintas formas de organización 

productiva del territorio, o sea, las CCS, UBPC, CPA. 

  Otro aspecto a tener en cuenta es que se desvinculan más personas 

que antes vivían de su pedazo de tierra  que tendrán que competir por 

puestos laborales a los que nunca se estuvieron relacionados y 

demostrar aptitudes para conservarlos, además, de que la dinámica 

familiar que imperó durante su anterior estilo de vida, se encuentra en un 

constante reordenamiento de ingresos y roles de aportes al hogar por 

parte de sus miembros. 

 Respecto a la edad, por ejemplo, el grupo de 0-15 años en  la etapa 

posterior al año 2002, presentó 10 emigraciones más que en la etapa 

anterior. Si para la década estudiada antes de 2002 representó este 

grupo el 25 %  del total de las emigraciones de la parte rural, en la 

década siguiente disminuyó  en un 7 %. 

 El grupo de edad de 16-30 años presentó un incremento de 17 personas 

emigradas después del año 2002 con relación a la etapa anterior  a este 

año, que únicamente presentó 11, representando el 20 y 21 % del total 

de emigraciones en cada una de las décadas respectivamente 

estudiadas en este ámbito. Esto propicia llegar a la conclusión de que no 

se alterado con desproporción la búsqueda de nuevos horizontes en la 

vida de los jóvenes de una época a otra pero se produce un paulatino 

despoblamiento que romperá el equilibrio histórico y la sucesión en el 

asentamiento. 

 El grupo de edad de 31 – 59 años se mantuvo en esta etapa, al igual 

que la de antes de 2002, como el de mayores cifras emigratorias. 

Presentó para antes de 2002, 17 movimientos, sin embargo, después de 

2002 estas cifras ascienden a 53.  
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 El grupo de edad de más de 60 años presentó semejanzas a los 

anteriores, por ejemplo, su cifra en la etapa anterior a 2002 fue de 12 

emigraciones y para el ulterior lustro su incremento fue de 15 personas.  

(Ver anexo # 13)  

 De acuerdo al sexo si para  la década anterior a 2002 las mujeres 

representaban el 46% del total de emigraciones, inclusive superiores a 

las de la parte suburbana en un 5 %, ya para la década posterior a 2002 

disminuyeron  en un 7 % ya que sólo 52 féminas estuvieron inmersas en 

el proceso emigratorio y los hombres ascendieron hasta el 61% con 79 

emigraciones. 

 Los hombres se han caracterizado por ser un grupo más activo en las 

emigraciones en el contexto rural debido  a que se  rigen por normas 

patriarcales  con canones sociales  que asumen y  a los que responden 

todos de una forma u de otra, hace ver que para las familias rurales los 

hombres deben asumir menores responsabilidades en cuanto a la 

atención de los hijos. Teniendo  mayores opciones y disponibilidades 

con sus vidas. 

 El grupo de edad que presentó mayores diferencias con relación al sexo 

fue el de 16 -30 años , los jóvenes de sexo masculino en las dos 

décadas investigadas significaron 81 y 67 % respectivamente, por su 

parte, los anciano tuvieron las diferencias menos apreciables ,pero 

predominaron los hambres con el 51 % en los años posteriores a 2002. 

(Ver anexo # 14) 

 La parte rural del Consejo Popular tuvo como principal destino 

emigratorio  a la parte suburbana del mismo, o sea, la parte que ocupa 

territorialmente el batey. En los años anteriores a 2002 esta presentó 44 

emigraciones con ese  destino, el 81 % del total de emigraciones que se 

produjeron en este contexto. Sin embargo, para la década posterior a 

2002 ascendieron a 80, aunque disminuyeron en lo que respecta al por 

ciento, el que representó el 61%  de los movimientos de esa etapa. 
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 Dicho decrecimiento  está dado por se dio un aumento  de las 

emigraciones rural-urbanas con destino principal, la ciudad de Placetas, 

estas crecieron en 30 personas para la etapa posterior a 2002, la cual 

presentó 39  emigraciones, significando el 29 % del total de 

emigraciones de esta etapa. 

 Los asentamientos rurales presentaron pocas emigraciones hacia otros 

sitios de la provincia de Villa Clara y del país, solamente 10 casos. (Ver 

anexo # 15 y 16). 

3.5.3 Inmigración suburbana: 

 Las cifras  reflejan, que en la década antes de 2002 lo 26 personas 

inmigraron, ya para la década posterior a el año 2002 estas se 

incrementan hasta llegar a 109, mostrando un aumento de 83 personas 

más de una etapa a la otra. (Ver anexo # 17) 

 Respecto a la edad en todos los grupos de edades los números se 

incrementaron en la segunda etapa estudiada, el grupo etario de 0-15 

años, ascendió en 17 personas sus cifra de inmigrantes para le época 

posterior a la reestructuración azucarera. Los inmigrantes de este grupo 

representaron el 19% del total en esta etapa, por un 15 % en la etapa 

anterior. 

 El grupo de edad de 16 -30 años tuvo un desarrollo similar ya que 

también incrementó sus números en la segunda década estudiada, de 7  

a 12 individuos. 

 El grupo etario de 31-59 años, si vio acrecentado en gran medida sus 

valores de una etapa con respecto a la otra. Para los años 

pertenecientes a la década antes de 2002, solo tuvo 9 personas 

inmigradas, sin embargo ya para los años siguientes a este año llega  a 

ser de 43 personas, o sea, casi 5 veces más. Los inmigrantes de este 

grupo  representaron un 39 % del total de inmigrantes en esa etapa, por 

un 34 % en la etapa pasada. 
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 Los adultos mayores, asociados al grupo de edad de más de 60 años, 

también fueron de los que más se vieron afectados por el proceso 

inmigratorio experimentado en le consejo popular en la década ulterior al 

proceso de reestructuración azucarera. Su incremento estuvo dado en 

27 personas,  mostrando 34 emigraciones para la década posterior al 

cierre del CAI-A. Para la primera etapa estudiada representaron sus 

inmigrantes el 26%, para la segunda, se elevó hasta el 30 %.(Ver anexo 

# 18) 

 El saldo migratorio de la parte suburbana para  la década antes de 2002 

fue de -48 personas, sin embargo, se aprecia un incremento en el saldo 

migratorio posterior a la reestructuración azucarera ya que presenta un 

índice negativo de -55 personas. 

 En cuanto al sexo adentrando en sus particularidades, se obtuvo que  

para la década antes de 2002, de las 26 inmigraciones, se distribuyeron 

en un 50 % para cada uno de los sexos. Para la década posterior a este 

año, de las 109  inmigraciones, el  56 % corresponde a las personas de 

sexo masculino. (Ver anexo # 19) 

 La parte del Consejo Popular que territorialmente ocupa el batey es 

considerada como suburbana, tuvo como principales afluentes 

migratorio a la zona rural de este y del consejo popular Falero -Sabanilla 

en  ambas  décadas. En la primera década fueron 12 casos y para la 

segunda presentó un incremento de 34 personas .Para la primera etapa 

investigada, las inmigraciones con esta procedencia significaron el 46 %, 

por su parte, en la segunda etapa estas disminuyeron en un 4 %. 

 También fue apreciable el incremento de la inmigración emitida por las 

zonas rurales del municipio de Remedios, Camajuaní, estas se 

incrementaron de 8 en la década anterior a la reestructuración azucarera 

a 31 en la década posterior a este proceso. 

 Las provincias orientales presentaron el segundo mayor crecimiento de 

una etapa con respecto a  la otra y fue de 14  personas ya que en  

primera etapa no se identificaron inmigrantes con esta procedencia. 
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Estos 14 casos fueron el 12 % del total de inmigraciones  del lustro 

ulterior a 2002.Las provincias representadas son Holguín 3 casos, 

Camagüey con 5 casos y Las Tunas con 6 casos. 

 Las inmigraciones urbano-rurales fueron las de menos significación en 

esta parte del Consejo Popular con solo 7 casos en ambas décadas, 

representando el 6 % únicamente en los años siguientes a 2002. %.(Ver 

anexo # 20 y 21) 

3.5.4  Inmigración rural: 

 Para la primera etapa mencionada las cifras de inmigrantes fueron de 21 

personas, por su parte, ya para  el lustro posterior a 2002 estas duplican 

sus cifras y frecuencia   llegando a  49. %.(Ver anexo # 22) 

 En cuanto a la edad, el grupo etario de 0  a 15 años únicamente tuvo 2 

inmigrantes en la etapa anterior a 2002, sin embargo, para los años 

posteriores a 2002 se eleva hasta 8. Antes de 2002 los niños fueron 

solamente el 9 % del total de inmigrantes en esta etapa, por su parte 

para la década siguiente ascendió al 16 %.Es este un elemento que  

puede hacer entender  que incrementó el número de núcleos familiares 

inmersos en el proceso producto a que es este un  grupo etáreo 

dependiente de los que sus padres o tutores elijan como correcto para 

sus vidas. 

 El grupo de edad de 16 -30 años duplicó las cifras inmigratorias en la 

década después de 2002, siendo el 12% del total de inmigrantes 

recibidos en el Consejo Popular.  

 En el grupo etáreo de 31  a 59 años presenta la siguiente situación: Para 

los años anteriores a 2002  las inmigraciones fueron un total de 11, 

configurando el 52 % del total de inmigraciones en esa etapa, por otro 

lado, ya para los años después de 2002  fueron 21, el 42 % de todas las 

inmigraciones de  esa década. Es, por ende, el grupo de más 

importancia para el análisis inmigratorio del Consejo Popular. 
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 En el caso específico del grupo de edad de las personas con más de 60 

años, se corroboró que en los años sucesivos a la reestructuración 

azucarera el incremento de personas implicadas en éste fenómeno fue 

de 5 personas, de la primera década a la siguiente, esta última 

presentando 14 casos representando el 28 % del total de inmigrados de 

ese lustro. (Ver anexo # 23) 

 Respecto al sexo antes de 2002, 10  de las inmigraciones pertenecieron 

al sexo femenino y después de 2002 ascendieron a  21 que pese a 

aumentar en 11 mujeres más de una etapa a la otra, los porcentajes 

disminuyeron del 47 % al 42 % respectivamente.  

 Tuvo  al grupo de edad de 31-59 años como el de mayores diferencias 

entre hombres y mujeres, siempre con predominio  masculino, 

comportándose de manera equilibrada en el resto de los grupos etáreos. 

(Ver anexo # 24) 

 En el análisis estadístico del saldo migratorio en esta parte del Consejo 

Popular se obtuvo que para el lustro anterior a 2002 el saldo migratorio 

presentó cifras negativas, - 33 personas, por su parte ya para los años 

consiguientes al 2002 estas se elevan hasta llegar a ser de -82 

personas. 

 El  ámbito rural tuvo a su interior el 59 % del saldo migratorio del 

Consejo Popular en la segunda etapa investigada, por el 40% en la 

etapa anterior. 

 La zona rural del Consejo Popular “Hermanos Ameijeiras” tuvo como 

principal centro emisor hacia él, a las zonas rurales del Consejo Popular 

Falero – Sabanilla. En el lustro anterior a 2002, recibieron a 17 personas 

procedentes de estos lares, significando el 80 % de todas las 

inmigraciones del período, sin embargo, para el período contiguo estas 

aunque ascendieron a 21, presentaron un descenso de un 38 % con 

respecto a la primera etapa estudiada. 
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 Se incrementaron las inmigraciones de las provincias de Las Tunas y 

Camagüey con 9 casos, representando el 18 % del periodo comprendido 

después de 2002. 

 En el caso de los inmigrantes de otros lugares de la provincia de Villa 

Clara las cifras son de 18, el 36 % de las inmigraciones de el período, 

distribuidas en 11 de las zonas rurales de Remedios y 7 de los poblados 

aledaños   a la ciudad de Placetas. (Ver anexo # 25 y 26) 

3.5.5 Resultados integrales: 

Los datos obtenidos entre las diferentes técnicas aplicadas teniendo como 

objetivo las personas emigradas del Consejo poPpular arrojaron  resultados de 

gran interés científico producto de la similitud de sus aportes con otras técnicas 

de investigación.   

Se conoció que los emigrados a la  cabecera municipal, que es considerado el 

principal destino emigratorio del Consejo Popular, son personas que vivieron 

toda su vida con un estrecho vínculo al CAI-A encontrando casos de más de 70 

años residiendo en dicho lugar, debido al significado de este para los 

pobladores en el mejoramiento de su vida ya que favorecía el  acceso a los 

servicios básicos para suplir necesidades demandadas.  Se convirtió  así en un 

elemento de gran importancia simbólica para estas personas en la 

configuración de su identidad comunitaria y de  un elevado rango de 

reconocimiento social a través de sus resultados productivos y por contener 

parte de su historia familiar, además, como  manera de heredar la cultura 

laboral  vinculada a la producción cañero azucarero, la que se fue trasmitiendo 

y reproduciendo con los años y haciéndose parte inherente de la existencia de 

estas familias. 

El proceso migratorio trazado en “Hermanos Ameijeiras”, se considera en su 

generalidad un movimiento colectivo involucrando principalmente a núcleos 

familiares y cuya decisión definitiva está  determinada por los criterios del jefe 

de núcleo que predominantemente son  hombres. Esta decisión se contrae a 

partir de los intereses y desventajas que puede traer consigo dicho movimiento, 

el que  implica nuevas formas y estilos de vida debido a las diferencias que 
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existen entre contextos urbanos, suburbanos  y rurales. Los movimientos 

migratorios existían en el Consejo Popular antes del año 2002, pero  se 

aceleran a raíz de la reestructuración azucarera a la que estuvo sujeto el CAI-A 

la cual conllevó su cierre definitivo y desmantelamiento  de las instalaciones. 

Con ello se buscaba la diversificación de las producciones agropecuarias para 

dar un giro a la visión tradicional de la agricultura cubana, sacando del proceso 

productivo del azúcar a los CAI-A  de menos eficiencia y rentabilidad.     

El CAI-A “Hermanos  Ameijeiras”, como muchos de los que se cerraron en el 

país era el centro de la vida de los bateyes, poblados, cabeceras municipales 

que se fueron enclavando a sus alrededores  a lo largo de la historia .En el 

caso particular del que se analiza en la presente investigación, se le adjudicó la 

responsabilidad de suministrar un sinnúmero de servicios  a la población por 

muchos años, propiciando el aumento de la calidad de vida de sus habitantes.  

Se conoció que bajo  la supervisión del CAI-A se encontraba el asegurar el 

abastecimiento de agua, a la parte central del consejo popular y el 

mantenimiento de pozos, turbinas, redes hidráulicas, estanques de 

almacenamiento, cisternas etc. Mantener el servicio de transporte, con el 

aseguramiento logístico de piezas, y bajo su égida tenía las redes telefónicas 

las que llegaban hasta los lugares más recónditos del Consejo Popular.  Bajo la 

responsabilidad del CAI-A se encontraba el funcionamiento de los servicios 

médicos, en lo que respecta  a las  instalaciones donde se incluyen ,la 

farmacia, el local de atención a pacientes, local de guardia y descanso del 

médico,  la permanencia constante de la ambulancia .Constituía además la 

principal fuente de empleo y de ingresos para las familias que allí viven, 

aseguraba las actividades recreativas y deportivas no solo de sus trabajadores 

sino de las personas de la comunidad , por citar  ejemplos , la conservación del 

buen estado del estadio de béisbol y las actividades correspondientes, o la 

atención a la biblioteca y fiestas con grupos bailables. Al unísono del cierre del 

CAI-A, se trazaron estrategias gubernamentales para que estos servicios 

pasaran a ser supervisados directamente por los organismos correspondientes 

con el fin de mantener el buen estado de los mismos e inclusive mejorarlos 

para aliviar el fuerte impacto que conllevaría consigo la eliminación del central. 

Lamentablemente hoy la realidad es otra, los resultados desde el punto de vista 
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institucional no han sido los esperados y cada vez con mayor fuerza se 

debilitan los servicios sociales en “Hermanos Ameijeiras”. Su impacto está 

afectando a sus habitantes obligándolos en gran medida a abandonarlo  de 

manera definitiva e iniciar su salida para lugares de mayores beneficios, 

dígase, la cabecera municipal  que es el principal  destino emigratorio de las 

personas del Consejo Popular, principalmente  de la parte suburbana, como 

hacia el batey, en el caso de las personas de las zonas rurales, concentrando 

la población en las zonas periféricas de la ciudad de Placetas y en el batey, 

despoblándose cada día más los contextos rurales   Esta ha sido el principal 

móvil por el que han respondido las personas con las que se ha investigado. 

Manifiestan que en la actualidad vivir en “Hermanos Ameijeiras” se convierte en 

algo difícil, sobre todo para aquellos núcleos familiares con ancianos que 

presentan enfermedades complejas  o personal que labore y estudie en la 

ciudad. Relacionado a ello se contactó que no se cuenta con un médico de 

guardia por las noches  y  es de gran complejidad el acceder a un hospital en 

altas horas de la noche ya que no existe una ambulancia de guardia. También 

para aquellos habitantes  que tienen centros laborales o necesitan por 

diferentes motivos acceder a la ciudad  de Placetas, se les dificulta el traslado 

al funcionar a intervalos las rutas de ómnibus hacia la cabecera municipal. En 

el Consejo Popular las fuentes de empleo son insignificantes y todos los 

trámites gubernamentales como el pago o extracción de dinero de  los  bancos, 

el pago de las tarifas de servicios como el de la corriente eléctrica o de las 

patentes a las personas que se acogen al empleo por cuenta propia,  compra 

de artículos domésticos, la transportación a la cabecera provincial etc.,   

requieren de ser saldados en la ciudad de Placetas. Es la ciudad además, 

centro de una mayor frecuencia de actividades de corte recreativo, no solo para  

los jóvenes que son quienes más las consumen,  sino para los diferentes 

grupos etarios en correspondencia con sus intereses .En general como 

elemento conclusivo se obtuvo ,que es hoy la ciudad, la mira, la opción 

inmediata de aquellas personas que emigraron  y piensan hacerlo en el 

Consejo Popular , incluso de aquellas  que provienen de las zonas rurales de 

este y de los consejos populares aledaños debido a que utilizan el batey como 

trampolín para futuras emigraciones. Este indicador expresa un incremento de 
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las oportunidades tanto de empleo, recreación, ingresos, aumento de 

relaciones sociales, acceso a espacios socializadores u otros servicios vitales. 

Esto hace que el movimiento migratorio en “Hermanos Ameijeiras”  haya  

tenido tres vertientes principales, en primer lugar de una zona suburbana a otra 

urbana. En segundo lugar tenemos un flujo migratorio importante rural-

suburbano y por último, las migraciones de tipo rural –urbanas. Estas corrientes 

migratorias experimentadas en dicho ámbito, presentan una notable 

coincidencia con la teoría analizada en el primer capítulo. 

No siendo de la misma manera a lo teóricamente expuesto, se observan las 

relaciones agroindustria y migraciones que se produjo en el Consejo Popular.  

Las contantes transformaciones en el ámbito rural en el mundo inciden en las 

migraciones de manera muy notoria, en estos contextos están muchas veces 

determinadas por la invasión de tecnología y la mercantilización agrícola que 

junto a  las políticas liberales  que devora al pequeño agricultor al no ofrecer 

competencias ante las grandes y complejas producciones de las 

transnacionales agrícolas. La creciente expansión de los contornos urbanos 

empuja a esta masa de campesinos hacia ella, trayendo consigo 

modificaciones no solo para las personas implicadas sino que además para los 

territorios, ya que en unos se pierde la población autóctona y quedan 

despoblados y para otros se concentra tanto la población que su densidad 

crece con gran aceleración. En el caso de Cuba presenta particularidades; no 

es una invasión tecnológica, más bien es una limitación de la industria que 

tradicionalmente aportó vida para las zonas rurales, con una alta población 

dependiente de la agricultura cañera. La aceleración del fenómeno migratorio 

experimentada en el caso específico  de la investigación que presenta esta 

tesis, está dado producto a la reducción de oportunidades en el ámbito rural, 

las cuales no han podido ser superadas o brindadas con la mayor calidad por 

los organismos gubernamentales correspondientes. Esto ha traído consigo que 

se represente el ámbito rural como territorios inferiores, que se hable de ellos 

con cierto desagrado incluso de los propios habitantes .En el ámbito urbano, 

los ofrecimientos para estas personas que migran hacia él, son superiores en 

calidad y cantidad con respecto a  los que poseen  los lugares que abandonan 
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y no por que se incrementen con aceleración las oportunidades en la ciudad, 

sino porque cada vez se reducen los que ofrecen las zonas rurales.  

Como se analiza en las páginas anteriores pertenecientes a este capítulo, el 

Consejo Popular  presentó una concentración de las emigraciones en la parte 

suburbana, respecto a los por cientos, no siendo de la misma manera en 

cuanto al promedio de estas de acuerdo a los CDR investigados en ambos 

criterios espaciales, ya que fueron mayores en la parte rural. En el caso de las 

emigraciones rurales han presentado sus particularidades con relación a las 

teorías expuestas en el  primer capítulo. Estas como generalidad, se 

manifiestan ante las emigraciones de tipo rural – urbano, en donde un rasgo 

común entre estas personas, es que pierden la propiedad de sus tierras .Se 

encontró que para los dos asentamientos rurales que posee Hermanos 

Ameijeiras en donde se concentra la población rural de este (San Felipe y  La 

Pastora), este aspecto no se dio de la misma forma y se consideró que este 

depende  de las distancias con respecto  al batey, donde residen. 

En el caso del asentamiento de La   Pastora, se encuentra a unos 4 kilómetros 

del batey, esta posee una mayor heterogeneidad laboral. En el habitan obreros 

asalariados que trabajan en entidades pecuarias, dígase, en la granja avícola y 

el genético porcino, aparte de los campesinos que tiene a su interior y 

trabajadores del sector educativo, etc. Se constató que la salida de la población 

campesina o de obreros agrícolas que se vinculaban a la vida pecuaria, los 

obliga a desvincularse de sus labores tradicionales, dedicando sus esfuerzos 

en el comercio, como jornaleros que cobran por sesiones de trabajo, que no 

siempre las ofertas son estables , inclusive, como  obreros agrícolas 

arrendados por propietarios particulares que poseen extensiones de tierras 

más cercanas al batey, quienes ofrecen a los que se quieran dedicar al trabajo 

de estas parte de las ganancias monetarias o en especies. Les propician 

además, un mejor confort de la vivienda, mayor calidad en la accesibilidad a los 

servicios  con respecto a los lugares de donde provienen.  

Los  poseedores de tierras que acceden a dar estas a negocio,  están 

necesitados producto a que presentan incapacidad laboral por problemas de 

salud y envejecimiento, ya que de estos campesinos sobrepasan la edad de 50 
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años en su gran mayoría, por imposibilidad familiar de trabajar en el campo, por 

no existir herederos  o por no querer estos explotar la tierra, limitando cada vez 

más la atención eficiente de las tierras. El llegar a un nuevo contexto le obliga a 

tener que asumir nuevas pautas de comportamiento en su cotidianidad ya que 

su inserción social está determinada por su capacidad de adaptarse a los 

móviles que se les imponen en su interacción sistemática dentro de su 

comunidad. Sus patrones culturales se ven modificados debido a que 

abandonan la tradicional vía  en que se enmarcaba la sustentabilidad de su 

vida,  las labores agropecuarias como campesino, para establecerse así  como 

obrero.  

En esta misma dirección se encuentran las familias emigradas de las zonas  

del  vecino Consejo Popular Falero – Sabanilla, que se dirigen hacia 

“Hermanos Ameijeiras”. Estas están obligadas a acceder a estas ofertas pues 

necesitan ganarse la vida y las oportunidades no son muchas ni diversas. Son 

de menor complejidad, estos cambios en la estructura laboral de estas familias  

cuando su residencia va dirigida hacia las zonas rurales de “Hermanos 

Amejeiras” ya que pueden mantener su vínculo con la agricultura.  

Una conclusión se obtuvo, los objetivos de las familias sobre todo las jóvenes, 

están en salir de las zonas rurales, para aquellas menos intrincadas o traspasar 

limites hacia las zonas suburbanas, periurbanas  o urbanas espacios con 

mayores beneficios, relaciones sociales y diversidad de ingresos, aspectos 

estos coincidentes con las apreciaciones teóricas expuestas en el capítulo uno.  

Por su parte los emigrados del asentamiento San Felipe poseen características 

particulares que no se vieron reflejadas en la teoría anteriormente expuesta en 

esta tesis.  Este asentamiento se encuentra enclavado a 2  kilómetros del 

batey, los núcleos familiares, que son en gran medida los que emigran en este 

contexto del Consejo Popular, presentan más bien un cambio de residencia, 

pero no una pérdida  de sus tierras, por lo que se ven obligados a enfrentar una 

encrucijada, el tener que viajar a diario desde sus moradas hacia sus estancias 

y con ello abandonarlas en gran parte del día, sin el cuidado y atención 

culturales que estas necesitan. Otra variante está en darlas a negocio con 

personas provenientes de otras zonas de campo a  los que ya se ha hecho 
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mención, para que estos las trabajen las tierras, repartiéndose  las cosechas a 

partir de los contratos establecidos. 

Se encontró similitud con la teoría respecto a la distribución por sexo de las 

migraciones, siendo mayores en los hombres, aunque en algunos de los 

grupos etáreos de las etapas estudiadas presentan paridad en las cifras.  Entre 

los determinantes de la desigualdad entre hombres y mujeres respecta a las 

migrantes en el Consejo Popular  se encuentra, la división sexual del trabajo y 

el papel que se les otorga a las féminas en la maternidad. En todas las 

sociedades se encuentran asignadas las tareas de reproducción a las mujeres 

y por ende un menor acceso a los mercados laborales. A esto se suman las 

construcciones culturales respecto a preservar la pureza de las mujeres, sobre 

todo las casadas. Estos factores desiguales atentan seriamente sobre la 

autonomía, participación en la vida social y en la movilidad de las mujeres. 

Factores de este tipo se observan en las diferencias de las cifras migratorias 

entre uno y otro sexo, en un contexto  donde las raíces patriarcales están 

sembradas a gran profundidad. 

Las mujeres para migrar esperan la seguridad tener fuentes laborales y de 

vivienda que le propicien cierta perpetuidad, hecho con limitaciones para 

conseguirlo ya que los empleos femeninos poseen dos problemas importantes, 

primero que estos son menos  y que por lo general están vinculadas a su rol 

reproductivo,  cocineras, costureras, lavanderas, etc.  Esto le es más fácil de 

conseguir a los hombres lo que les hace tomar decisiones con una mayor 

ligereza ante la posibilidad del movimiento.               

Como algo importante en esta indagación migratoria, consideramos el hecho 

de que todos las personas con las que se interactuó para que la construcción 

de esta investigación, al  escuchar la pregunta de si  emigrar mientras existió el 

central y trabajaba allí o recibía beneficios de él era una vía factible, las 

respuestas fueron negativas, lo que corrobora la importancia que significó el 

cierre del CAI-A en la determinación y toma de decisión  de emigrar.  

Se obtuvo así una  conclusión importante  de que al referirnos al proceso de 

reestructuración azucarera no solo se habla de un hecho únicamente fabril. 

Este es todo lo contrario, en su esencia radica en una nueva reorganización 
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productiva de todos los sectores que se vinculaban a la industria y que la 

incluye también a las personas que tributaban a él .Ello trajo consigo nuevas 

formas de atención a las tierras, diversificación de la agricultura y la ganadería, 

disminución  de las áreas de siembra. Ha significado que los productores 

tengan que asumir nuevas vertientes en la agricultura que no es a la que 

estuvieron acostumbrados anteriormente. Dicho análisis se refleja, por ejemplo, 

en que los entrevistados, quienes fueron trabajadores del CAI-A cumplen 

funciones actualmente que van desde  pequeños productores de cultivos 

varios, criadores de ganado (porcino y  vacuno), trabajadores de las cadenas 

de divisas, jubilados, trabajadores de la actividad terciaria y en el último año 

que  se ha dado un incremento en la población que se acoge al trabajo por 

cuenta propia. 

A través de lo observado y de   las personas con las que se intercambió en las 

entrevistas, obtuvimos la conclusión de que toda la población que vivía en el 

Consejo Popular “Hermanos  Ameijeiras” en los años anteriores al 2002  

mientras molió el CAI-A, guardaban relación con el mismo de manera directa e 

indirecta, estableciendo dependencias de lo que él les proporcionaba, ya fuese 

como empleo, los  ingresos personales o de la familia, o algún servicio de los 

que se beneficiaba. En el caso específico de  las personas que trabajaban en 

él, como obreros, directivos u otra responsabilidad sufrieron el 

desmantelamiento tan brusco que sufrió el central, llevándole ,a muchos de 

ellos, su identidad y razón de ser en el Consejo Popular .A través de la 

comprensión de sus palabras se plantea que en sus años de labor en dicha 

institución económica, que oscila entre los 15 y 48 años de trabajo, fueron 

disímiles las ocupaciones a las que tributaron  sus esfuerzos, desde obreros 

fabriles en el trabajo de las calderas ,centrifugas, los ferrocarriles en el tiro de la 

caña , en el trabajo en el surco  en la atención cultural de las plantaciones e 

inclusive en micro brigadas que bajo la dirección y planificación del CAI –A 

ayudaron a levantar el fondo habitacional del batey .El trabajo directo con el 

azúcar representó para ellos el inicio y final de sus  vidas laborales y constituyó 

la fuente principal de relaciones sociales como vía de socialización y 

aprehensión cultural inmediata en el contexto en el que se desenvolvían. Para 

estas personas el oír pitar el central representaba de manera intangible, el 
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esfuerzo vivido  de todo un año, de zafra a zafra, llamado tiempo muerto, en el 

que se garantizaban todos los preparativos para que volviera a moler y 

cumpliera con sus planes de molienda. Era vital para su existencia sentir el olor 

a guarapo que desprende la caña, a sentir las locomotoras con los tiros de la 

gramínea directamente de los campos .Cuando faltaron estos importantes  

símbolos culturales del central, sus habitantes han considerado abandonar el 

asentamiento, pues creen que les es imposible volver al batey allí donde estuvo 

enclavado el CAI-A y donde solo quedan actualmente sus restos, porque es 

como si en él, estuvieran viendo su propio fracaso como personas.   

 
 
 
 
 
  

 



 

62 
 

Conclusiones: 

 

1. La reestructuración azucarera es un proceso que implicó no solo una 

transformación fabril, sino que trajo cambio y modificaciones en la 

dinámica social de estos territorios dependiente de la industria 

azucarera. 

2. El Consejo Popular ha presentado una disminución de su PIB con 

respecto a los años en los que funcionaba el CAI-A, de 360 millones de 

pesos en el año 2001 a unos 33,3 millones de pesos en el año 2010.Su  

población es de 3087 personas, una  esperanza de vida de 77 años  con 

una mayoría de población blanca, equilibrada en cuanto al sexo. 

3. La reestructuración azucarera es un proceso que tuvo como principal 

objetivo el sustituir una industria ortodoxa respecto a su tecnología por 

otra más rentable y sostenible a partir de la diversificación no solamente  

agrícola, sino y de nuevas formas de empleo y explotación de los 

recursos de cada territorio. 

4. El Consejo Popular “Hermanos Ameijeiras” ha presentado una 

aceleración en el proceso migratorio a partir del año 2002, año en el que 

se produce el cierre del CAI-A. Sus saldos migratorios negativos en 

ambas décadas estudiadas, siendo más elevadas para la década ulterior 

a 2002. 

5.  El Consejo Popular “Hermanos Ameijeiras” ha presentado mayores  

movimientos migratorios en los hombres que en las mujeres, pero 

incrementando las cifras de féminas inmersas en él ,en la década  

posterior a la reestructuración azucarera. 

6. El Consejo Popular “Hermanos Ameijeiras” presenta mayores 

migraciones en el grupo etario de 31-59 años, tanto en los contextos 

suburbanos como en los rurales. 

7. La parte rural del Consejo Popular, es por frecuencia la de mayores 

emigraciones y la parte suburbana la de mayores inmigraciones. 
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8.  La parte rural del Consejo Popular, tiene como principal destino 

emigratorio a la parte suburbana de éste. Por lado la parte suburbana 

tiene como destino principal a la ciudad de Placetas. 

9.  El Consejo Popular  presenta como principales zonas de procedencia 

de migrantes al Consejo Popular  Falero -Sabanilla, a las zonas rurales 

del municipio de Remedios y  las provincias orientales. 

10.  Se obtuvo que los principales móviles que influyen en las migraciones 

en el “Hermanos Amejeiras” es el deterioro de los principales servicios 

sociales que asumía el CAI-A y que se han deteriorado a partir del cierre 

de éste .También la ruptura  de la  tradición cañero-azucarera que de 

manera hereditaria se transmitió de generación en generación y que han 

traído consigo una crisis de identidad en el Consejo Popular. 
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Recomendaciones: 

 

 

I. Continuar con las investigaciones vinculadas a las migraciones en el 

Consejo Popular “Hermanos Amejeiras”, perfiladas hacia los impactos 

culturales que  modifican y  transforman  la vida de aquellos que asumen 

el reto migratorio. 

II. Brindar una mayor atención desde la óptica gubernamental a las zonas 

rurales no solo del Consejo Popular “Hermanos Ameijeiras”, sino a nivel 

de país ya que este creciente despoblamiento puede estar presente en 

otros sitios, lo cual implicaría serios impactos en la estructura agraria y 

de la propiedad de la tierra en el país, además de una posible 

disminución productiva del campo cubano. 

III. Tener como experiencia los acontecimientos acaecidos posterior a la 

reestructuración azucarera ,ya que este proceso se produjo de manera 

muy radical y brusco, trayendo extrañamiento en la población afectada, 

la cual ,vio limitadas sus posibilidades futuras en dichos contextos y 

borradas sus remembranzas familiares.  
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Anexos: 

 

Anexo # 1. Entrevista semiestructurada a los migrantes: 

1. Edad. 

2. Nivel educacional. 

3. ¿En qué año se produjo la migración?  

4.  Lugar destino hacia donde se dirigió la migración. 

5. Lugar de procedencia de la migración antes de establecerse en el nuevo 

destino. 

6. ¿Qué cantidad de personas implicó la migración y si pertenecen a su núcleo 

familiar? 

7. ¿Qué motivos  produjeron la migración? 

8. ¿Qué categoría ocupacional que tenía cundo existía el CAI-A . 

9. ¿Qué función desempeñaba usted en el antiguo CAI-A? 

10. ¿Qué función desempeña usted en la actualidad y a que sector pertenece? 

11. ¿Qué significaba para usted el antiguo CAI-A? 

12. ¿Qué significó para usted  el cierre del CAI-A? 

13. ¿Qué relación existe para usted entre su migración y el cierre de este? 

14. ¿Pensó usted en migrar mientras existió el CAI-A? 

 

 

 

 



 

 

Anexo # 2 .Entrevista semiestructurada al presidente del consejo popular : 

1. ¿Qué  características del consejo popular respecto a la economía, industria, 

sociodemográficas, ocupación, etc.? 

2. ¿Cuál es la población económicamente activa del consejo popular? 

3. ¿Cuál es su apreciación respecto al fenómeno migratorio que está 

experimentando el consejo popular? 

4. ¿Para usted qué relación tiene este  fenómeno migratorio con el cierre del 

CAI-A? 

5. ¿Qué servicios ofertaba el CAI-A para la comunidad? 

6. ¿Cómo se han visto solucionados estos después del cierre del CAI-A? 

7. ¿Cómo se ha comportado  el PIB del consejo popular en la etapa posterior 

a la reestructuración azucarera, con respecto a los años en que funcionaba 

el CAI-A? 

8. ¿Hacia que lugar se dirigen y  de cuál provienen  principalmente las  

migraciones en el consejo popular? 

9. ¿Cuál(es) considera usted que es el grupo de edad que más esta implicado 

en las migraciones en el consejo popular? 

10. ¿Existen dificultades hoy en día afectaciones laborales en las principales 

entidades económicas del territorio producto a salida de personas en edad 

laboral? 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo # 3.Guía de observación para los emigrantes: 

 

                                              

-Objetivo: Determinar cómo se manifiesta el proceso emigratorio en el consejo 

popular “Hermanos Ameijeiras”.  

-Unidad de Análisis: Las emigraciones.  

-Campo de estudio: Consejo popular “Hermanos Ameijeiras”. 

-Sistema de categorías:  

 Emigraciones de núcleos familiares.  

 Grupo de edad de los emigrantes. 

 Destino de las emigraciones.  

 Diversidad de  las ocupaciones laborales.  

 Relaciones sociales que permite establecer. 

 Elementos identitarios que se modifican en sus nuevos contextos.  

 La identificación de los jóvenes con sus nuevos contextos 

           -Frecuencia de observación: semanal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo # 4.Guía de observación para los inmigrantes: 

                     

-Objetivo: Determinar cómo se manifiesta el proceso inmigratorio en el Consejo 

Popular “Hermanos Ameijeiras”.  

-Unidad de Análisis: Las inmigraciones.  

-Campo de estudio: Consejo Popular “Hermanos Ameijeiras”. 

-Sistema de categorías:  

 Núcleos familiares implicados.  

 Grupo de edad de los inmigrantes. 

 Procedencia de las inmigraciones.  

 Diversidad de  las ocupaciones laborales a las que se dedican.  

 Relaciones sociales que permite establecer en los nuevos contextos. 

 Elementos identitarios que son modificados al llegar a  nuevos 

contextos.  

 La identificación de los jóvenes con sus nuevos contextos 

         -Frecuencia de observación: semanal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo # 5. La emigración suburbana: 
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Anexo # 6. La emigración suburbana: 

 

 

emigración 

antes de 
2002 

después de 
2002 

CDR cdr1 1 4 

cdr2 1 10 

cdr3 2 3 

cdr4 2 18 

cdr5 1 3 

cdr6 1 2 

cdr7 1 3 

cdr8 1 35 

cdr9 1 8 

cdr10 1 5 

cdr11 7 9 

cdr12 3 11 

cdr13 1 3 

cdr14 39 12 

cdr15 4 7 

cdr16 12 27 

cdr17 1 4 

 

 

Anexo # 7.La emigración suburbana por grupos de edades:  

 

 

 

 
 
Grupos de  edades 

CDR que no 
presentan 
emigrantes 0-15 años 16-30 años 31-59 años +60 años 

emigración antes de 2002 5 12 17 25 20 

 

 

 

después de 

2002 
0  32 34 71 27 

 

 

 



 

 

 

Anexo # 8. La emigración suburbana por grupos de edades:  
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Anexo # 9. La emigración suburbana por sexos: 

 

sexo emigración 

  antes de 2002 después de 2002 

     

  femenino 33 82 

  masculin
o 41 82 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Anexo # 10. La emigración suburbana según el destino escogido antes de 

2002: 
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Anexo # 11. La emigración suburbana según el destino escogido después de 

2002: 
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Anexo # 12. La emigración rural: 

 
 
 
 
 
 

 Emigración CDR rurales 

  antes de 2002 después de2002 

CDR cdr1 1 5 

  cdr2 3 45 

  cdr3 31 47 

  cdr4 8 16 

  cdr5 11 19 

 
 
 
 

 
 



 

 

 
Anexo # 13. La emigración rural por los diferentes grupos de edades: 

 
 
 

 Emigración CDR rurales 

  antes de 2002 después de2002 

edad 0-15años 14 24 

  16-
30años 

11 28 

  31-
59años 

17 53 

  +60años 
12 27 

 

 

 
 
 

 

Anexo # 14. La emigración rural por sexo: 

 

 Emigración CDR rurales 

  antes de 2002 después de2002 

sexo femenino 25 52 

  masculin
o 

29 80 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 

 

Anexo # 15. La emigración rural según el destino escogido antes de 2002: 
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Anexo # 16. La emigración rural según el destino escogido después de 2002: 
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Anexo # 17. La inmigración suburbana: 

 
 

 

inmigración 

después 
de2002 

inmigración 
antes 2002 

CDR 

 

Sub 

urbano 

cdr1 8 1 

cdr2 5 1 

cdr3 37 2 

cdr4 2 1 

cdr5 7 4 

cdr6 6 2 

cdr7 7 2 

cdr8 9 1 

cdr9 2 2 

cdr10 5 2 

cdr11 1 2 

cdr12 4 4 

cdr13 1 1 

cdr14 3 4 

cdr15 8 1 

cdr16 4 1 

cdr17 2 3 

 

 
 
 

Anexo # 18. La inmigración suburbana por grupos de edades: 
 
 

 
 

 inmigración 

  después de2002 inmigración antes 2002 

edad CDR que 
no 
presentan 
inmigrant
es 

1 7 

  0-15 años 21 4 

  16-30 
años 

12 7 

  31-59 
años 

43 9 

  +60años 34 7 

 
 



 

 

Anexo # 19. La inmigración suburbana por sexos: 
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Anexo # 20. La inmigración suburbana según la procedencia antes de 2002 : 
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Anexo # 21. La inmigración suburbana según la procedencia después de 
2002: 
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Anexo # 22. La inmigración rural: 
 

 inmigración CDR rurales 

  después de 2002 antes de2002 

CDR 
rurales 

cdr1 
1 1 

  cdr2 7 4 

  cdr3 34 6 

  cdr4 2 6 

  cdr5   9 

 

 

 

Anexo # 23. La inmigración rural según la edad: 
 

 

 inmigración CDR rurales 

  después de 2002 antes de2002 



 

 

edad 0-15años 7 3 

  16-
30años 

6 3 

  31-
59años 

17 11 

  +60años 14 9 

 
 

 

Anexo # 24. La inmigración rural según el sexo: 
 

 

 inmigración CDR rurales 

  después de 2002 antes de2002 

sexo femenino 19 10 

  masculin
o 

25 16 

 

 
 

 
 
Anexo # 25. La inmigración rural según la procedencia, antes de 2002: 
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Anexo # 26. La inmigración rural según la procedencia, después de 2002: 
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