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RESUMEN 

El hecho de considerar el problema racial como un asunto resuelto en Cuba, ha propiciado la 

ausencia de políticas públicas legitimadoras y encaminadas al reconocimiento de las violaciones 

flagrantes al derecho de participación efectiva en el desarrollo de sus habitantes, clasificados de 

acuerdo el color de la piel no blanca. Dicha carencia impide tanto el diseño como la 

implementación de proyectos e intervenciones para la rehabilitación multilateral de estas 

personas. Por tanto, los procesos de visibilización por concepto del color de la piel deben enfrentar 

desafíos diversos y de origen multifactorial.  

La historia del “racismo” en las urbes y ciudades cubanas desde la época colonial hasta la 

actualidad- ha sido tratada de acuerdo al momento histórico concreto por parte de especialistas e 

intelectuales de la historiografía, la sociología y la biomedicina, entre un sinnúmero de disciplinas 

científicas que han arrojado luz a los saberes imprescindibles para bregar en un océano de 

contradicciones e insuficiencias epistémicas. Entre ellas, no faltan los vacíos en la construcción de 

estados informacionales capaces de arrojar el dato requerido y preciso. 

En dicha inopia multifactorial, no debe sorprender que conceptos como “marginalidad” y otros 

provenientes de los estudios de género y de las intervenciones urbanísticas, sean utilizados de 

manera oportuna por estos autores, para contribuir al aporte de saberes y soluciones 

debidamente concertadas. 
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ABSTRACT 

The fact of considering the racial problem as a matter resolved in Cuba, has led to the absence of 

legitimizing public policies and aimed at the recognition of flagrant violations of the right to 

effective participation in the development of its inhabitants, classified according to skin color not 

white This lack prevents both the design and implementation of projects and interventions for the 
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multilateral rehabilitation of these people. Therefore, the visibility proceses by concept of skin 

color must face diverse and multifactorial challenges. 

The history of "racism" in Cuban cities and cities from colonial times to the present- has been 

treated according to the specific historical moment by specialists and intellectuals of 

historiography, sociology and biomedicine, among countless disciplines scientists who have shed 

light on the essential knowledge to deal with an ocean of contradictions and epistemic 

insufficiencies. Among them, there is no lack of gaps in the construction of informational states 

capable of yielding the requerid and precise data. 

In this multifactorial insufficiency, it should not be surprising that concepts such as “marginality” 

and others coming from gender studies and urban interventions, are used in a timely manner by 

these authors, to contribute to the contribution of knowledge and duly agreed solutions. 

Key words: rights; visibility; organizational composition; skin color. 

 

INTRODUCCIÓN 

En el devenir de los procesos emancipatorios llevados a cabo por la Revolución cubana y en lo 

específico de la sociedad habanera, han sido invisibilizadas de diversa forma y matices, la 

presencia de personas descendientes de pueblos africanos, especialmente en cuanto a su aporte 

económico, productivo y cultural.  

Ha incidido en la actual problemática de múltiples aristas, el hecho de considerar “el problema 

racial” como un asunto resuelto en Cuba, lo cual ha propiciado la ausencia de políticas públicas. 

No obstante lo planteado, el Centro de Estudios de Población y Desarrollo de la Oficina Nacional 

de Estadísticas e Información publicó en el año 2016, lo que al parecer pretendió ser una 

minuciosa recopilación denominada “El color de la piel según el Censo de población y viviendas”.1  

Dicho compendio presenta diversas limitaciones que han logrado incrementar “la sed” de datos al 

respecto. El folleto también responde dudas y señalamientos críticos publicados a partir de la 

divulgación de los resultados del Censo del año 2012 y la posibilidad de sesgos en la etapa de 

recolección de datos, por parte de diversos investigadores relevantes como el Dr. Esteban 

Morales.2,3,4,5    

Morales y otros estudiosos han asegurado que en Cuba, la variable “Color de la piel”, constituye 

una variable de diferenciación social.2 La socióloga Zuleica Romay, destaca lo poco habitual que 

resulta discurrir en que ser blanco o no serlo es solo una construcción cultural respaldada 

exclusivamente en la obviedad socialmente construida y señalada también bajo criterios estéticos 

hegemónicos, como los traídos por los españoles, pues solo el hecho de provenir desde allá 

significaba ser “blanco”, aunque no siempre fuera así en la realidad.6,7  

Las carencias estadísticas existentes resultan argumento suficiente para aceptar que, tanto la 

discriminación por el color de la piel como por razones de género, tienen en las relaciones de 

poder sus orígenes comunes. De ahí que en el análisis del compendio1 -desde el punto de vista 
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metodológico, para el estudio y la elaboración de propuestas de soluciones- se hayan utilizado 

las herramientas investigativas e innovadoras derivados de los estudios y proyectos de equidad 

de género.  

La “rehabilitación de la visibilización” es un derecho que debe sustentarse y sostenerse 

medioambientalmente sobre la base del financiamiento endógeno. De aquí que sus principios y 

esquemas económicos se basan en las experiencias de la puesta a valor de los patrimonios 

culturales, tangibles e intangibles locales. En tal sentido, es posible retomar, estudiar y proponer 

la adaptación de los saberes aplicados a la gestión urbana implementada por la Oficina del 

Historiador de La Habana.  

El municipio utilizado como ejemplo de estudio es Centro Habana, cuyas riquezas de tipo cultural, 

histórico, económico, productivo, ambiental, artístico y demográfico, entre otros, gozan de una 

alta potencialidad para alcanzar el desarrollo comunitario y familiar requerido. 

Por ello, en modesto homenaje a los 500 años de fundación de La Habana y con toda la diafanidad 

que requiere abordar esta temática, se aprovecha el marco y posibilidades del I Coloquio 

Internacional de Estudios sobre Afroamérica, para exponer las ideas consideradas esenciales 

acerca del derecho a la visibilización digna y participativa en la sociedad cubana, sin distingos por 

el color de la piel, de todas las personas habitantes de la capital cubana. 

El hecho de considerar el problema racial como un asunto resuelto en Cuba, ha propiciado la 

ausencia de políticas públicas que prevean la recolección periódica de estadísticas con la 

composición de acuerdo al color de la piel en entidades laborales y en zonas de residencia. Estas 

carencias impiden a su vez la formación de una conciencia crítica “antirracista” que compulse a la 

elaboración y socialización de nuevas políticas públicas y proyectos de intervención que permitan 

la rehabilitación multilateral de aquellas personas que hayan resultado relegadas por el color de la 

piel. 

“El color de la piel según el censo de población y vivienda de 2012” invisibiliza más aspectos que 

aquellas singularidades visibles. Con la información publicada no es posible trabajar en el diseño 

de soluciones para el ámbito local, puesto que se excluyen aquellas características demográficas 

que diferencian a blancos de no blancos. Existe una realidad civil para las personas blancas y otra 

para las no blancas, imperceptible aún para la ONEI. La ONEI no brinda indicadores sobre los 

sectores más precarios o relegados de la población. Quizá la razón causa se encuentre en la 

inexistencia durante muchos años de la Política Comunicacional del Estado y el Gobierno cubanos, 

aprobada el 24 de enero de 2018.8 

La ONEI tampoco utiliza los indicadores de la marginalidad9 como categoría científica resultante en 

la gestión histórica del conocimiento en aquellos seres depauperados y relegados por diversas 

razones acumulativas de la sociedad en que les tocó vivir. 

Las herramientas implementadas tradicionalmente por los estudios de género, resultan válidas 

para propiciar la deconstrucción de otro tipo de prejuicio tan o más fuerte como es el racial, y este 
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importante aspecto también resulta poco justipreciado. Antecedentes de sumo valor son los 

aportes científicos de estos a los estudios feministas, cuyas investigadoras utilizan determinadas 

conceptualizaciones en sus luchas por la visibilización antidiscriminatoria de lo femenino. Es a 

partir de este movimiento o corriente que se comienza realmente a realizar una crítica positiva de 

la modernidad, a la democracia según la condición de raza, edad o etnia. Dichos conceptos han 

venido aportado a la diversidad de los sujetos con esta perspectiva sintetizadora, integral que une 

y protege a todas y todos por igual, aunque sugiera determinadas medidas discriminatorias 

positivas que posibiliten la igualdad de oportunidades para ambos géneros.10 

 

MÉTODOS 

Es necesario hacer valer la celebración del Decenio Internacional de los pueblos afrodescendientes 

para intensificar el combate por erradicar la discriminación racial, teniendo en cuenta el 

acercamiento a esta problemática en dos de los municipios habaneros más densamente poblados, 

por su cercanía entre sí, además de sus valores históricos y patrimoniales antes mencionados. 

 

METODOLOGÍA 

Los métodos utilizados son elemento estructural importante e imprescindible de este trabajo, 

como han sido los métodos participativos aplicados por estos autores11,12, en resultados previos a 

la presente investigación. Así también se añaden otros utilizados8 principalmente: 

 El análisis lógico-histórico,  

 la consulta e investigación bibliográfica,  

 el análisis de las contradicciones sociales,  

 la Dirección por Valores, como paradigma de gestión organizacional13 y  

 Los métodos para la rehabilitación urbana implementados por la Oficina del 

Historiador. 

El análisis lógico-histórico ha sido utilizado en la investigación como herramienta para entender 

las transformaciones de los contextos socioeconómicos y políticos en los últimos 500 años en 

Cuba. El estudio de estos contextos ha permitido el análisis de las dinámicas coexistentes en las 

estructuras de poder por las cuales ha transitado Cuba hasta llegar a la etapa actual. Los análisis 

de estas estructuras explican las formas de existencias de las desigualdades económicas como 

bases de las formas de las discriminaciones, y de cómo las invisibilizaciones de personas con piel 

no blanca en la historiografía, en los documentos patrimoniales, así como en sus derechos 

ciudadanos, es razón del escamoteo de sus méritos contenidos en las obras y patrimonios de la 

sociedad, tanto del pasado como del presente.  

En cuanto al método de la revisión bibliográfica, ha sido imprescindible beber de los saberes y de 

la gestión del conocimiento científico de la Dra. María del Carmen Barcia,14 una de las más 

prolíferas y sistemáticas investigadoras del “racismo” desde la época colonial.15,16,17 No menos 
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importante han resultado los aportes de los estudios y sus autoras sobre equidad de género en 

Cuba.18,19 

 En la amplia revisión bibliográfica, se priorizan los hallazgos publicados en ponencias anteriores 

de los Talleres de Antropología Social y Cultural Afroamericana, celebrados en La Habana durante 

la última década.20,21,22,23,24,25 Un extenso discernimiento metodológico conllevó la posible 

utilización de estadísticas nacionales publicadas por la Oficina Nacional de Estadísticas e 

Información (ONEI), acerca del Censo de Población y Viviendas 2012, así como en cuanto a su 

repercusión y a las expectativas insatisfechas entre especialistas y estudiosos/as del tema. 

El análisis de las contradicciones sociales se pone en evidencia cuando se analiza el proyecto 

humanista que proclama el socialismo próspero y sostenible en Cuba, contrastado con la 

prevalencia y reproducción de la marginalidad en áreas de la sociedad instruida donde puede y 

debe ser erradicada, pues la equidad social no puede dejar de ser uno de los pilares esenciales de 

dicho modelo económico y social cubano.26 

De gran utilidad resultó también la utilización de los instrumentos contemplados en el modelo de 

gestión “Dirección por valores” (DpV).12 Este modelo es el resultado de los adelantos de las 

ciencias de la conducta en el rediseño de la cultura de grupos y colectividades corporativas. Se 

expresa en la fuerza de los valores morales y corporativos para unir voluntades a favor del 

alcance de objetivos compartidos, así como en la deconstrucción de valores indeseables como es 

el caso del racismo. 

 

RESULTADOS 

Entre los Objetivos de la Política Comunicacional8 se destaca el objetivo 1.5, que aboga por lograr 

el “respeto y dignidad de las personas”. Atendiendo a que la ONEI está llamado a ser un 

estratégico canal para la comunicación, hay que atender en toda su extensión el principio 2.17, el 

cual establece: “Desarrollar la comunicación de bien público mediante variados canales y 

soportes, en función de elevar la calidad de vida de la población y la promoción de normas y 

valores ajustados a los principios de nuestra sociedad.” 

En consecuencia, “El color de la piel según el Censo de población y viviendas” debe sobrevenir en 

un producto informacional que sirva para comunicar la situación y perspectivas demográficas y 

económicas de las localidades en general, de entidades, sectores y grupos humanos de interés 

para el desarrollo de la prosperidad y la sostenibilidad. Y en esto existen bastantes 

insatisfacciones e inconformidades. 

No obstante, las reservas con que se ha utilizado el documento citado de la ONEI por parte de los 

autores de la presente investigación se han tomado los datos para elaborar la próxima sección de 

Discusión.  

Entre los cinco municipios habaneros con más alta proporción de población –de acuerdo al color 

de la piel negra clasificado por la ONEI-, se encuentran tres que superan, incluso a Guantánamo y 
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a Santiago de Cuba con este dato. Estos son: La Habana Vieja (20,1 %), Marianao (18,9 %) y 

Centro Habana (18,2 %), aunque la población total de este último municipio, supera a la de los 

dos primeros.1 De ahí que se haya seleccionado en la muestra de visibilización –como ya se 

mencionó en la sección introductoria-, a dos de los municipios habaneros más densamente 

poblados, por su cercanía entre sí, además de sus valores históricos y culturales patrimoniales con 

el objetivo de poner a valor para sus rehabilitaciones de tipo social, económica y urbana. Por lo 

cual se excluyó el municipio Marianao, no obstante gozar este municipio también de fortalezas 

patrimoniales capaces de contribuir a su desarrollo. 

El citado estudio basado en la información de la ONEI,1 destaca a la provincia de La Habana, como 

el territorio donde se concentra el 31 por ciento del total de la población negra del país, y si a ella 

se suman el resto de las provincias occidentales, la proporción alcanza el 52,1 %.1 También 

analiza la población no nativa o migrante de toda la vida para todo el país (quienes viven donde 

no nacieron) y destaca que en la población negra esta cifra es de 12,3 por ciento y 12,0 %, es 

decir, migra ligeramente más la población no blanca, y dentro de ella particularmente la negra. 

Esta regularidad se cumple en todas las provincias, excepto en La Habana y en Santiago de Cuba, 

donde es la población blanca la de mayor no nativa.1 

En el estudio ONEI,1 las estructuras ocupacionales por el color de la piel presentan dificultades 

para ser mostradas y comparadas en la actualidad. La mayor parte de las cifras se muestran 

solo en el nivel nacional, como en el Cuadro 15, donde se visibiliza que los dirigentes y gerentes 

a todos los niveles en Cuba son blancos en un mayor porcentaje, mientras son menos las 

ocupaciones de profesionales, científicos e intelectuales de piel mulata, además de ser mayoría en 

general, las personas de piel no blanca en la categoría “vendedores de comercios y mercados”, 

es decir, en las actividades que menos contribuyen al Producto Interno Bruto en Cuba, al 

mantenerse la segregación vertical e histórica en cuanto a este aspecto y en ocupaciones 

similares.18 

La “raza” frente a los requerimientos del lenguaje incluyente en ciencias de la salud24 es una 

investigación anterior sobre la connotación del lenguaje entre profesionales y estudiantes de las 

ciencias biomédicas, donde se logró visibilizar vocablos y expresiones discriminatorias respecto a 

la “raza”, introducidas en la comunicación y difusión científica del personal de la salud, así como 

su posible repercusión en su condición de lenguaje excluyente, que es necesario revertir como 

proceso escasamente visibilizado.   

Como soluciones se recomiendan estudios más profundos respecto al tema, incluyendo la 

valoración de las presentes propuestas metodológicas de tipo cuantitativas para su 

implementación en instituciones y publicaciones científicas. Se sugieren futuros procesos de 

capacitación y sensibilización en el sector de la salud, especialmente para expectantes 

contribuyentes y árbitros de publicaciones biomédicas cubanas como la Revista Cubana de 

Medicina Militar. 
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Entre los hallazgos que no se deben obviar -ya que contribuyen a la compilación de soluciones-, 

se encuentra la investigación de estos autores “Propuesta de línea de investigación antirracista-

sexista “cambios de mentalidad” en la labor educativa y político – ideológica”.25 Se visibiliza la 

necesidad de crear una línea de investigación permanente como parte de la labor educativa y 

político – ideológica, a fin de divulgar tanto los conceptos hallados en el estado del conocimiento 

revisado como las acciones necesarias para guiar e inculcar el combate a la intolerancia racista en 

las y los estudiantes en Ciencias de la Salud, identificada en la realidad cubana como premisas 

para lograr los cambios de mentalidad requeridos.  

Para estos autores, el trabajo creador es el factor biopsico-sociocultural-espiritual más socializador 

que existe en la humanidad. En consecuencia, resultan de importancia medular las conclusiones 

del Dr. Rodrigo Espina cuando expresa: “investigaciones dan cuenta de desventajas en el acceso 

al empleo a partir de las desproporciones halladas en la representación de los grupos por color de 

la piel entre los sectores emergente y tradicional de la economía”. Lo cual se conecta con el 

pensamiento del Dr. Eusebio Leal, que es toda una suerte de metodología para la rehabilitación 

social de los grupos sociales depauperados. Al respecto dice el virtuoso historiador de la ciudad: 

“No cabe duda que, para lograr un eficaz proceso de rehabilitación urbana, resulta imprescindible 

una rehabilitación social y económica. La mejoría de las condiciones del hábitat debe ir 

indisolublemente unida a una reactivación económica local que posibilite a los vecinos incrementar 

sus ingresos y calidad de vida. Se trata de crear una base económica-social auto sustentable en el 

tiempo, vinculada al carácter cultural del territorio, al rescate de sus tradiciones y al proceso de 

recuperación con la consiguiente generación de empleos”. 27 

Resulta interesante observar como el Dr. Espina parte de las determinantes de la base económica 

para explicar los tonos discriminatorios y paradójicamente propone soluciones subjetivas solo en 

la conciencia social. Este investigador plantea “…desigualdades mantenidas o que no han podido 

eliminarse en estos 50 años, junto con las manifestaciones emergentes de discriminación que se 

han creado en las nuevas condiciones de nuestra economía a partir del inicio de los años 90”. La 

solución que propone es a partir de procesos subjetivos: “Con una desestructuración a nivel de 

toda la sociedad —que solo puede lograrse con un debate público en el que participen todas las 

instituciones del estado junto con la sociedad civil, y que también aparece como propuesta en 

muchos de esos foros a que he hecho referencia— únicamente podría lograrse la eliminación de 

las secuelas de la mayor maldad civil que han cometido los hombres”.   

 

DISCUSIÓN 

La visibilidad del gran segmento poblacional con piel no blanca no se logra a plenitud trayéndolo 

del pasado, cuando en actos de justicia se les reconoce sus presencias y contribuciones en la 

historiografía, rememorando hechos y en tarjas y escritos pasados, es decir mediante actos de 

reivindicaciones. 
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La verdadera visibilidad de este segmento poblacional es siempre en presente y asociado a 

cuando se permite su participación social en igualdad de condiciones, oportunidades y 

realizaciones personales, lo que se conoce como empoderamiento. 

No es posible expoliar y a la vez reconocer socialmente el derecho a la visibilización de los 

expoliados. El escamoteo del derecho a la visibilización de las personas de piel no blanca alcanza 

sus máximas expresiones en la violencia y las instituciones que sustentaron la trata negrera 

durante los siglos XVI al XIX. Aun es reciente una investigación de los autores de este trabajo, 

contextualizan según las principales etapas de nuestra historia y expresan: “El racismo llegó a 

constituir entonces un pensamiento con utilidad estratégica para el mantenimiento de la cultura 

colonial, trasladándose históricamente como un instrumento cultural de dominio neocolonial que, 

a manera de secuela excluyente, intenta mantenerse de forma velada como un triste patrimonio 

del pasado reciente”.  

Los censos, encuestas muéstrales especiales e investigaciones socioeconómicas, tanto de 

reconocidas instituciones públicas y privadas, deben proporcionar las herramientas de análisis 

para determinar la existencia de diferenciales socioeconómicos entre las personas atendiendo al 

color de su piel. Lo primero es que estos asuntos, investigaciones y saberes no han dejado de 

tener significado real y de máxima importancia política, a partir de los procesos de mestizajes, 

tanto en los planos biológicos como culturales. Y que, sobre todo, pesan con alta determinación 

las brechas históricas entre las diferentes etnias. 

No debe olvidarse jamás que los procesos de transculturación no han cesado, y que una nueva 

cultura, muy interconectada con el mundo globalizado se avecina inevitablemente. Pero que esa 

nueva cultura debe ser modelada evitando al máximo las inequidades. Y que para eso debe 

monitorearse y gestionarse revolucionariamente las relaciones de poder que puedan subsistir 

durante la construcción del socialismo. 

Las propuestas solucionadoras del Dr. Eusebio Leal resultan de inmensa integralidad, propias de 

un producto científico de alta eficacia. Parte del trabajo creador como fuente principal de la 

riqueza. Involucra a vecinos, les da real y protagónica participación en el desarrollo local. Los 

resultados del desarrollo los hace coincidir con los intereses personales de los participantes en el 

mismo. Basa el desarrollo en los patrimonios culturales locales, lo cual pone al servicio 

comunitario el mejoramiento del hábitat. 

Centro Habana, que es una de los municipios más antiguos del país, espera por una fuerte 

rehabilitación urbana, tanto en lo físico como en lo social. A pesar del fuerte proceso de 

ruralización de que ha sido objeto, mantiene listo para la puesta a valor su valioso patrimonio 

urbano tangible e intangible: el comercio y la gastronomía. Es una ciudad de fuerte mestizaje 

biológico y cultural, cuya elevada población de piel no blanca puja por ponerse a los niveles de 

calidad de vida e ingresos de quienes gozan de los beneficios de emplearse en las entidades 

emergentes y alto nivel cultural. Para ello, sus vecinos y habitantes de fuertes costumbres 
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comerciales, acuden constantemente a las dinámicas del mercado subterráneo, especulativo e 

informal; o bien se ofrecen como trabajadores de servicios “por cuenta propia” de arrendadores 

de viviendas y espacios, de comerciantes y de pequeños negociantes privados. La creación de 

proyectos micros, pequeños y medianos, es decir entidades comerciales, gastronómicas y de 

servicios técnicos y personales, con misiones corporativas legales basadas en el patrimonio 

cultural centrohabanero. Actividades que empoderarían a marginales, prostitutas, miembros de 

segmentos de población relegada y depauperada, que han sido empujados a estas categorías por 

su histórica condición de seres de piel no blanca. 

El investigador Rodrigo Espina,28 valiéndose de que “en los últimos 20 años en Cuba se ha venido 

desarrollando una literatura, científica, referida al tema racial”, en su investigación “Color de la 

piel y educación en la Cuba actual” -realizada en 2011-, se refiere a la propuesta para la 

elaboración de políticas tendentes a la reducción de las desigualdades raciales, elaborado por el 

Grupo de Reducción de Desigualdades del Polo de Ciencias Sociales y Humanidades en 2008, y a 

algunas de las brechas como por ejemplo, la sobrerrepresentación de blancos en la enseñanza 

superior, en empleos de sectores emergentes, en los ingresos, en las condiciones de habitabilidad, 

etc. Ante sobrerrepresentación de negros y mestizos en la enseñanza tecnológica de nivel medio, 

empleos de baja remuneración y en otras áreas precarias y de relativas desventajas de calidad de 

vida. 

Igualmente cita un fragmento de la propuesta basada en los análisis de la información censal de 

2002:  

         “En sentido general no existen grandes diferenciales según color de la piel en cuanto a los 

niveles de instrucción alcanzados por la población en los últimos años. No obstante, en la 

información del Censo de Población y Viviendas de 2002 se constatan diferencias 

significativas en el nivel educacional superior, donde los blancos culminan más estos 

estudios que los no blancos (4,4 puntos). En paralelo, los no blancos están 

sobrerrepresentados en los obreros calificados en 10,1 puntos porcentuales por encima de la 

media.”   

Ante la dificultad de encontrar estadísticas más precisas a nivel sectorial, se han hecho algunos 

intentos en este sentido. Ejemplo de ello han sido, algunos trabajos previos de la autora 

principal,25 donde se visibilizan la cantidad de imágenes con anuncios clasificados contabilizadas y 

comparadas según el color de la piel en las Páginas amarillas de ETECSA, y donde la piel no 

blanca se encuentra muy subrepresentada. 

La esfera comunicacional también requiere de observación, lograda a través de un acercamiento 

bibliométrico para la variable “raza”, no bien utilizada aún en textos biomédicos,24 como tampoco 

se emplea adecuadamente en medios televisivos.  

La falta de visibilización, y dificultad de del CAN a la hora de implementar política, como 

resolver la sobrerrepresentación, economía de tiempo e impactos que no tienen. Están ciegos 
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para no reproducir discriminación racial, dar trabajo digno que empodere y estreche a brecha 

entre personas blancas y no blancas. 

Si el presidente del gobierno decide realizar proyecciones para subsidiar personas pobres, él 

podría tomar como referencia la cantidad de la población no blanca, como se comporta la 

dinámica, lo ayuda, con proyectos de vida de los negros con desarrollo de vida del municipio, 

moralmente se sientan reconocidos con el desarrollo y no través de su desarrollo en los trabajos 

informales, en los desvíos de recursos, entre otros espacios en que encuentran cabida y 

sobrerrepresentación. 

Es necesario intencionar medidas afirmativas a favor de la población no blanca, por ejemplo que 

haya más cantidad de trabajadores por cuenta propia y de negocios en poder de negras y negros. 

De acuerdo a lo conceptualizado por Fernando Carrión,17 el acervo es la masa patrimonial que se 

va transfiriendo, a la que es necesario sumarle tiempo a dicho pasado, abriendo nuevas acciones 

y líneas de investigación al respecto. 

Los resultados presentados, junto a las propuestas de sistematización dentro de los estudios 

afroamericanos, pretende recuperar sujetos patrimoniales -en donde debe realizarse un mapeo 

de estos y de sus herederos en ambos municipios estudiados, para que en un futuro puedan ser 

reconocidos por las entidades nacionales competentes y luego por la UNESCO- a las que se les 

ha negado su presencia o visibilidad durante siglos. Así se pretende recobrar el verdadero 

sentido de la historia, reconocer el origen y características de los primeros habitantes de la 

ciudad, junto a la carga simbólica que representan en la producción social y patrimonial de 

capital cubana.  

Ante lo discutido, se concluye con la necesidad de implementar nuevas herramientas capaces de 

suplir tanto los déficits como las carencias en la socialización de las estadísticas de acuerdo al 

color de la piel, imprescindibles para evaluar avances y retrocesos Estas permitirán distinguir la 

amplia diversidad de actores sociales que inciden en la construcción de la sociedad habanera y 

que permitan cerrar las brechas discriminatorias desde abajo (desde cada localidad). 

Las carencias citadas impiden a su vez la formación de una conciencia crítica antirracista que 

compulse a la elaboración y socialización de diagnósticos respecto al tema, así como de nuevas 

políticas públicas hacia las personas afrodescendientes. 

Se recomienda solicitar una representatividad en el Parlamento cubano que le seguimiento a 

indicadores de empoderamiento económico y social de personas vulnerables por el color de la piel, 

además de: 

1. Crear observatorios capaces de identificar brechas como las Imágenes de anuncios 

clasificados contabilizadas y comparadas según el color de la piel en Páginas amarillas de 

ETECSA. 
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2. Socializar en centros educacionales los principales resultados de eventos científicos de la 

temática antirracista como este para lograr sensibilizar a las nuevas generaciones con el 

activismo necesario. 

3. Identificar y legitimar activistas barriales antirracistas para su sensibilización y preparación 

metodológica en este combate contra la violencia racista y misógina. Proponer su 

legitimación y articulación a líderes nacionales de estas organizaciones barriales como 

CDR, FMC, CTC, OCRC, entre otras. 

4. Organizar y articular concursos que propicien la investigación de la temática, así como la 

implementación de iniciativas articuladoras de acciones antirracistas como estrategia 

nacional en los ámbitos laborales y barriales. 
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