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INTRODUCCIÓN

El documento que hoy compartimos es el primero de 
una serie de informes del Observatorio de los Derechos 
Sociales-Cuba, servicio del Observatorio Cubano de De-
rechos Humanos (OCDH). Es un esfuerzo en el que han 
participado nuestros observadores y colaboradores 
dentro de la Isla, en medio de un clima que cada vez se 
torna más represivo contra las actuaciones y grupos 
independientes del Estado. 

Desde su fundación, el OCDH y sus distintos servicios 
han hecho un destacado énfasis en la denuncia de las 
violaciones a derechos civiles y políticos en Cuba, por 
lo que la presentación del Observatorio de los Dere-
chos Sociales marca una nueva etapa. Buscamos con 
ella dirigir la mirada de la opinión pública y de las insti-
tuciones internacionales hacia realidades que, produc-
to de los espejismos y la propaganda del gobierno 
cubano, muchos no conocen.

Durante años no pocas personas de buena voluntad 
han creído que en Cuba se respetan a cabalidad los 
derechos sociales; otras, las fascinadas por la mitolo-
gía revolucionaria, han creído que la ausencia de de-
rechos políticos se justificaba, pues el gobierno 
cubano supuestamente garantiza una vida digna 
desde el punto de vista existencial. Pero ¿en la reali-
dad sucede así?

Responder a esa pregunta es uno de los objetivos del 
Observatorio de Derechos Sociales (ODS - CUBA) y de 
este primer informe; el cual tendrá continuidad y un 
caracter progresivo, pues en los próximos meses 
iremos profundizando en la realidad cubana y de la 
vida cotidiana de sus ciudadanos. 
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METODOLOGÍA Y FICHA TÉCNICA

La encuesta se realizó por parte del ODS-Cuba a nivel 
nacional, en diversos municipios de las regiones occi-
dental, central y oriental. El trabajo de campo se ha lle-
vado a cabo íntegramente a través de entrevistas indi-
viduales asistidas por medios digitales, con todo lo que 
implica en cuanto a seguridad, eficiencia y rapidez, res-
pecto del cuestionario en papel.

Para ello se empleó una herramienta de código abierto 
que aúna y facilita todo el ciclo de encuesta (el diseño 
de formulario, la entrada y el posterior análisis de los 
datos), basada en la tecnología OpenDataKit (ODK) y 
otras, pensadas como estándar para la recolección de 
datos a través de dispositivos móviles o tabletas. Esta 
herramienta ha sido mejorada y optimizada fundamen-
talmente en el trabajo de campo de organizaciones hu-
manitarias en situaciones de emergencia, y es producto 
del esfuerzo conjunto de la Oficina de Naciones Unidas 
para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), 
el Harvard Humanitarian Initiative (HHI) y el Internatio-
nal Rescue Committee (IRC).

UNIVERSO
Población residente en Cuba

de ambos sexos, de 18 y más años

MUESTRA
1.082 casos, de los cuales se han validado

1000 entrevistas después de depurar los datos.

MÉTODO DE MUESTREO
Aleatorio simple.

Estratificación muestral por conglomerados:
Hábitat de residencia, sexo y edades.

Afijación: Proporcional

MARGEN DE ERROR
+/- 3%

NIVEL DE CONFIANZA
95% en el supuesto de p=q=50%

METODOLOGÍA PARA EL TRABAJO DE CAMPO
Encuesta personal con entrevistadores,

asistida por la entrada de datos mediante teléfonos 
móviles y tabletas.

FECHAS DEL TRABAJO DE CAMPO
15 de agosto al 8 de septiembre del 2019.
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DISEÑO MUESTRAL

La distribución de las entrevistas es proporcional a la 
población existente en las 11 provincias en las que se 
hizo el trabajo de campo (tabla 1) y a la distribución por 
grupos de edades (tabla 2).

PINAR DEL RÍO

ARTEMISA

LA HABANA

MAYABEQUE

MATANZAS

VILLA CLARA

CIENFUEGOS

CAMAGÜEY

HOLGUÍN

GRANMA

SANTIAGO DE CUBA

TOTAL

470.687

407.320

1.750.950

309.549

580.240

642.216

327.733

617.755

820.250

652.978

824.595

7.404.273

6,36%

5,50%

23,65%

4,18%

7,84%

8,67%

4,43%

8,34%

11,08%

8,82%

11,14%

100,00%

7

5,7

23,9

4,3

8

9,2

5,3

8,2

8,3

8,9

11,2

100,00

PROVINCIAS TOTAL

%
DISTRIBUCIÓN

DE LA MUESTRA 
ALCANZADA
BASE 1000

ENTREVISTAS

%
POBLACIÓN

DISTRIBUCIÓN
TEÓRICA DE LA

MUESTRA

18-30

31-45

46-60

61-70

>70

212

239

306

123

119

207

238

304

129

122

GRUPOS DE EDAD
AÑOS

NÚMERO DE
ENTREVISTAS

MUESTRA
TEÓRICA

NÚMERO DE
ENTREVISTAS

MUESTRA
ALCANZADA

INTRODUCCIÓN
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1 -  DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS DE LA MUESTRA



47,3 %
FEMENINO

0,2 %
NO CONTESTA

MASCULINO
50,8 %

OTRO
1,7 %

1.1 - DISTRIBUCIÓN SEGÚN GÉNERO Y EDAD

La distribución entre hombres y mujeres se encuentra equilibrada en el conjunto de la muestra, si bien hay cierta 
prevalencia de hombres sobre mujeres (50,8% frente a un 47,3%); un 2% de los entrevistados se identifican como 
otro género diferente al masculino o femenino (grafico 1-1).

¿ Con que Género se identifica ?

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS DE LA MUESTRA
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La distribución por edades es bastante uniforme en los grupos de edad más jóvenes y también en los mayores de 
60 años (gráfico 1-2). Tanto entre los jóvenes adultos de 18-30 años como el siguiente grupo etario (31-45) se recogie-
ron alrededor del 20% de las entrevistas mientras que, entre los mayores de 60 años, hay un 12% de entrevistados 
tanto en el conjunto de menores de 70 como en el de los que superan esta edad. En el conjunto de la muestra, por 
lo tanto, estaría más representada la población de 46-60 años (30,4%), respondiendo al diseño muestral realizado.

Distribución por Grupos de Edad

ENTRE 18 Y 30 AÑOS

20,7 %

ENTRE 31 Y 45 AÑOS

23,8 %

ENTRE 46 Y 60 AÑOS

30,4 %

ENTRE 61 Y 70 AÑOS

12,9 %

MÁS DE 70 AÑOS

12,2 %

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS DE LA MUESTRA
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DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS DE LA MUESTRA

NINGUNO NO CONTESTAPOSTGRADOUNIVERSITARIOPREUNIVERSITARIO
(BACHILLERATO)

SECUNDARIAPRIMARIA

0,6 %

10,8 %

29,3 %

41,2 %

15 %

2,5 % 0,6 %

1.2 - NIVEL DE ESTUDIOS

La mayor parte de los entrevistados tienen estudios preuniversitarios (41,2), mientras que alrededor de la tercera 
parte (29,3%) completaron únicamente la educación secundaria (29,3%) o menos (11,4%), incluyendo los pocos casos 
en los que se trata de personas sin ningún estudio. La población universitaria se sitúa en el 15% para titulaciones 
de grado y 2,5% con postgrado.
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de Estudios que usted culminó ? GRÁFICO 1-5



DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS DE LA MUESTRA

Entre las personas de 30 años o menos es significativamente mayor el porcentaje de preuniversitarios, ascendiendo 
al 64,7%, algo que también ocurre en el siguiente grupo de edad (31-45 años) aunque en menor medida. A su vez, 
entre los mayores de 60 años resulta significativamente mayor la proporción de personas con estudios primarios y 
secundarios, doblando los resultados obtenidos para el conjunto de la muestra (tabla 1-2).  Los estudios universita-
rios son más frecuentes entre las personas de 46-60 años y se encuentran significativamente menos en el grupo 
etario de mayor edad, con un 9% de los entrevistados de más de 70 años y un 17,1% para los de 61-70 años.
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NINGUNO

PRIMARIA

SECUNDARIA

PREUNIVERSITARIO
(BACHILLERATO)

UNIVERSITARIO

POSTGRADO

NO CONTESTA

TOTAL

1000

0,6

10,8

29,3

41,2

15

2,5

0,6

207

0

1.0

20.3

64.7

13

0,5

0,5

238

0

1.3

29,8

50.4

15,5

2,5

0,4

304

0

7,6

29,9

38,2

19.4

3,9

1

129

0,8

22.5

40.3

18.6

14

3,1

0,8

122

4.1

41.8

30,3

14.8

7.4

1,6

0

482

0,8

10

24.3

43,6

17,4

3,7

0,2

206

1

12,6

38.8

36,9

9.7

0,5

0,5

23

0

17,4

30,4

34,8

13

4,3

0

8

0

25

25

50

0

0

0

6

0

0

16,7

50

33,3

0

0

274

0

10,2

31

40,5

15

1,8

1,5

TOTAL ENTRE 18
Y

30 AÑOS

ENTRE 31
Y

45 AÑOS

ENTRE 46
Y

60 AÑOS

ENTRE 61
Y

70 AÑOS

MÁS
DE

70 AÑOS

BLANCO NEGRO ASIÁTICO INDÍGENA OTROMULATO
O

MESTIZO

E D A D R A Z A

NIVEL DE ESTUDIOS
ALCANZADOS

TABLA 1-2



DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS DE LA MUESTRA

La encuesta muestra una tendencia negativa respecto a la educación universitaria en los más jóvenes: no existen 
estímulos de remuneración para los universitarios una vez que concluyen sus estudios. Los profesionales están cau-
tivos en el empleo estatal muy mal remunerado, y el Estado no permite ejercer las profesiones universitarias en el 
sector privado, mucho mejor remunerado. Los trabajos que exigen menos calificación profesional tienen salarios 
muy superiores a los ingresos de los profesionales en Cuba. A este desfase se le ha llamado “pirámide invertida” y 
se ha mantenido durante los últimos 30 años.
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La encuesta muestra una tendencia negativa respecto a la educación
universitaria en los más jóvenes: no existen estímulos de remuneración para los 

universitarios una vez que concluyen sus estudios.



Seleccione los ingresos mensuales que percibe su hogar

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS DE LA MUESTRA

NO CONTESTA

7,2 %

NO SABE

10,3 %

MÁS DE 500 $

1,1 %

DE 200 A 500 $

7,7 %

DE 100 A 200 $

18,3 %

DE 50 A 100 $

23,9 %

DE 30 A 40 $

19,4 %

MENOS DE 20 $

12,1 %

1.3 - NIVEL DE INGRESOS EN EL HOGAR

Con respecto al nivel de ingresos en el hogar (gráfico 1-6), se observa que en esta pregunta asciende el índice de no 
respuesta, ya que el 7,2% prefiere no responder y un 10,3% “no sabe” cuál es. Cerca de un tercio de la población en 
estudio indica tener ingresos inferiores a 30 dólares (31,5%); el siguiente tramo de ingresos más frecuente en los ho-
gares sería de 50 hasta 100 dólares (23,9%). Tan sólo un 8,8% tiene un nivel de ingresos mayor (de 200 a 500 dólares).
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Entre la población más joven (18-30 años) desciende significativamente el número de hogares con la renta más baja 
(20 dólares), situándose en un 4,8%, como también para los dos tramos de edad entre 31 y 60 años (7,1% para 31-45 
y 7,6% para 46-60), mientras que aumenta significativamente para los mayores; se situaron en este tramo de ingre-
sos el 21,7% de los entrevistados con edades entre 61-70 años y un 35,2% de los mayores de 70 años. Por lo tanto, 
aunque la edad no marcaba tantas diferencias en el nivel de estudios, se comprueba que a mayor edad mayor pre-
cariedad económica en lo que se refiere a los ingresos del hogar.

La encuesta apunta problemas relevantes de ingresos en el país: según la prensa oficial, cubadebate.cu (28 de junio 
del 2019), el 36% de la Población Económicamente Activa (PEA) no trabaja. El 70% de los que trabajan están ocupa-
dos en empresas e instituciones estatales cuyo salario mínimo, después de los aumentos salariales de julio pasado 
es de 16 dólares mensuales; y el salario medio, de 42,68 dólares mensuales. El estimado de un especialista en orga-
nización del trabajo sitúa en 85 dólares el nivel de ingresos necesarios para tener un nivel de vida similar previo a 
la desaparición de las subvenciones soviéticas (1989). La encuesta evidencia que el 55.4% de la muestra recibe 
menos de 100 dólares al mes en sus hogares, lo que coincide con el estimado de otros economistas sobre el índice 
de pobreza en Cuba. Alrededor de un 50% de la población estaría por debajo del índice de pobreza por ingresos 
laborales y de jubilación. El estado cubano no publica el índice de pobreza en el país.

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS DE LA MUESTRA
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Alrededor de un 50% de la población estaría por debajo del índice de pobreza
por ingresos laborales y de jubilación.



Por otra parte, los jubilados, están entre los sectores sociales más afectados por los bajos ingresos. La jubilación 
mínima es, luego de su subida en noviembre del 2018, de 9,68 dólares mensuales (242 pesos cubanos), lo que incre-
menta el índice de pobreza en Cuba según los parámetros del Programa de Naciones Unidas para el desarrollo 
(PNUD).

El 88.8% de los cubanos consideran que los ingresos que perciben en su hogar son insuficientes o que les alcanza 
para vivir con limitaciones. Tan sólo el 11% de los entrevistados considera que los ingresos del hogar son “suficien-
tes para que su familia viva dignamente”.

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS DE LA MUESTRA
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INSUFICIENTES
43,2 %

NO CONTESTA
0,2 %

ALCANZAN PARA
VIVIR PERO CON

LIMITACIONES
45,6 %

SUFICIENTES
PARA QUE SU
FAMILIA VIVA
DIGNAMENTE
11,0 %

Considera que los Ingresos que actualmente se perciben en su Hogar son...

GRÁFICO 1-7



1.4 - EQUIPAMIENTO DEL HOGAR

Entre los ítems propuestos en la pregunta, sólo hay tres que estén presentes mayoritariamente en los hogares; se 
trata del refrigerador (95,6%), lavadora de ropa (88,8%) y teléfono celular (73,8%). Entre los restantes hay otros tres 
que están en alrededor de la tercera parte de los hogares, siendo estos la televisión de pantalla plana (37,7%), el 
teléfono fijo (36%) y la computadora (30,8%). En cambio, el aire acondicionado sólo se encuentra en uno de cada 
cinco hogares (21,8%), mientras que los vehículos sólo se encuentran en algo más de uno de cada diez hogares (un 
13,4% en el caso de las motocicletas, y un 6,6% cuando se trata del automóvil).

Equipamiento del Hogar

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS DE LA MUESTRA

NO CONTESTA

1,8 %

AUTOMOVIL

6,6 %

MOTO

13,4 %

AIRE
ACONDICIONADO

21,8 %

ORDENADOR

30,8 %

TELÉFONO
FIJO

36 %

TV PANTALLA
PLANA

37,7 %

TELÉFONO
CELULAR

73,8 %

LAVADORA

88,8 %

REFRIGERADOR

95,6 %
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La encuesta muestra la baja adquisición de electrodomésticos, debido al bajo nivel adquisitivo. En cuanto a la 
tenencia de automóviles y motos, es prácticamente un lujo al que sólo accede, según los resultados, un 20% de la 
población encuestada. Los precios exorbitantes y los bajos ingresos impiden el acceso a medios de transporte pri-
vado, mientras que el transporte público es muy escaso. Con los equipos de aire acondicionado, una necesidad en 
la isla por sus altas temperaturas todo el año, ocurre algo similar: la relación precios-ingresos impide el acceso. La 
encuesta muestra que, frente a la precariedad, el consumo privilegia tener refrigeración para cuidar los escasos 
alimentos, dado el clima con temperaturas muy altas en todo el territorio y durante todo el año.

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS DE LA MUESTRA
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El acceso a Internet es uno de los más bajos del hemisferio occidental.
A pesar de la extensión de los teléfonos celulares, los “paquetes” de datos móviles 
son muy caros para los ingresos de la población. El más barato de estos “paquetes” 

de datos móviles significa la mitad del salario mínimo estatal.



2 -  TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL



Situación Laboral Actual

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

NO CONTESTA

1,2 %

LABORES DE CASA

12,9 %

ESTUDIANTE

9,6 %

NO TRABAJA POR
ENFERMEDAD O

ACCIDENTE 

3,9 %

DESEMPLEADO

10 %

JUBILADO

17,7 %

TRABAJADOR A
TIEMPO PARCIAL

23,2 %

TRABAJADOR A
TIEMPO COMPLETO

21,5 %

En lo respectivo a la situación laboral en el momento de la realización de la encuesta, el 44,7% de los entrevistados se 
encuentra trabajando, destacando la elevada proporción de trabajadores a tiempo parcial, ya que éstos llegan a superar 
a los de tiempo completo (23,2% y 21,5% respectivamente). El porcentaje de desempleados se sitúa en un 10% y las per-
sonas incapacitadas para trabajar -ya sea de forma temporal o definitiva- es del 3,9%. Aproximadamente uno de cada 
diez entrevistados son estudiantes, mientras que el 12,9% se encarga de las labores domésticas (gráfico 2-1) y el 17,7% 
está jubilado.
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Entre las personas que se encuentran trabajando, el tipo de trabajo más frecuente es el realizado para el Estado (45,4%), 
ya que si se añade a quienes además de trabajar para el Estado también lo hacen por cuenta propia (17%), entre ambos 
estarían representados el 62,4% de la población, sin que se aprecien diferencias significativas por género, grupos de 
edad o raza, y apenas alguna por provincia. En la provincia de Matanzas resulta notoriamente mayor la proporción de 
personas que trabajan sólo para el Estado (65,2%) y menor la de aquellos que lo hacen por cuenta propia (13%), que en 
el conjunto de la muestra serían algo más de la tercera parte de los entrevistados (34,5%). Por otra parte, en la provincia 
de Camagüey resulta mayor el porcentaje de aquellos que trabajan para empresas extranjeras, siendo un 5,7% frente al 
escaso 1,6% en el conjunto de la población. Probablemente la uniformidad observada en este campo resulta muy repre-
sentativa de la situación del país, con una estructura económica del mercado laboral determinante para la población de 
las opciones laborales, independientemente de otras condiciones personales y sociales que éstas puedan tener.

Tipo de Trabajo
BASE POBLACIÓN TRABAJANDO: 447

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

TRABAJA CON
EL ESTADO

45,4 %

TRABAJA CON EL 
ESTADO Y POR 

CUENTA PROPIA

17 %

TRABAJA POR 
CUENTA PROPIA

34,5 %

TRABAJA
PARA UNA EMPRESA 

EXTRANJERA

1,6 %

OTRO

1,3 %

NO CONTESTA

0,2 %
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Tiempo transcurrido en el Desempleo
BASE DESEMPLEADOS: 100

22 %
DE 6 A 12 MESES

22 %
DE 6 A 3 MESES

MÁS DE 12 MESES
23 %

NO HA TRABAJADO NUNCA
33 %

Por su parte, se ha preguntado a quienes se encuentran desempleados (un 10% de la población encuestada), tres cues-
tiones específicas: cuánto tiempo llevan sin trabajar, si han recibido algún apoyo por parte del Estado y si les resultó útil 
ese apoyo. Los datos indican que la tercera parte de los desempleados no han trabajado nunca, mientras que el resto se 
distribuyen uniformemente entre el desempleo de más corta duración (de 3 a l6 meses), el intermedio (de 6 a 12) y el de 
más larga duración, considerado como más de 12 meses.

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
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La encuesta pone de manifiesto las consecuencias de los problemas que tiene el mercado laboral en Cuba, que se citan 
seguidamente. Un alto porcentaje de la PEA (Población Económicamente Activa) no trabaja, el 36%. Una alta concentra-
ción de los empleos estatales, alrededor de un 62% de la población, ocupada con salarios muy deprimidos con relación 
a los precios. Un sector privado emergente con muchas restricciones para funcionar, especialmente en la contratación 
de fuerza laboral (dado el control del estado y los impuestos crecientes). Un empleo estatal que mantiene muchas “plan-
tillas infladas” (esto es: exceso de personal) y muy bajos salarios. Asimismo, cabe mencionar que los profesionales 
tienen prohibido ejercer de manera independiente.

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
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Pertenencia a Sindicatos o a Asociaciones

24,8 %
SÍ

NO
70,6 %

NO SABE
4,5 %

0,1 %
NO CONTESTA

2.1 - PERTENENCIA A SINDICATOS O ASOCIACIONES DE TRABAJADORES

Cerca de la cuarta parte de los entrevistados (24,8%) pertenece a un sindicato o asociación destinada a proteger los 
derechos del trabajador, el 70,6% no lo hace y un 4,6% no sabe o no contesta. La proporción de personas con perte-
nencia a sindicato o asociación aumenta de forma significativa entre el grupo de edad de 46-60 años (ascendiendo 
al 36,5%) y disminuye notoriamente entre los mayores de 70 años (7,4%).

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

22

GRÁFICO 2-4



¿ Cree que dicho Sindicato o Asociación defiende sus Derechos como Trabajador ?

SÍ
45,8 %

NO
40,6 %

NO CONTESTA
0,8 %
NO SABE
12,9 %

Es necesario señalar que en Cuba existe un solo sindicato nacional, la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), repre-
sentado en el Consejo de Estado, máximo órgano del gobierno, que resulta obligatorio para todos los trabajadores, 
aunque no aparezca así en el Código del Trabajo. Sindicalistas y periodistas independientes, considerados ilegales 
en Cuba, han reportado expulsiones de sus empleos a los trabajadores que no quieren integrar el sindicato oficial 
o quieren crear un sindicato independiente.

Un 53% de la población no se siente representada o no sabe si el sindicato al que 
pertenece defiende sus derechos como trabajador.

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
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3 -  VIVIENDA





VIVIENDA

¿ Cual es aproximadamente el tamaño de su vivienda ?

NO CONTESTA HASTA 40 m2 DE 41 A 60 m2 DE 61 A 75 m2 DE 76 A 90 m2 DE 91 A 120 m2 MÁS DE 120 m2

0,2 % 1,4 % 3,6 %
6,9 %

15 %

30,6 %

44,3 %

3.2 - ESPACIO DEL QUE DISPONE LA VIVIENDA Y CONDICIONES DE MANTENIMIENTO

Casi la mitad de la población estima que el tamaño aproximado de su vivienda está en 40 metros cuadrados o 
menos (44,3%), con un 30% de personas situando su hogar en una medida entre esos 40 y los 60 metros cuadrados. 
Entre los 60-90 metros cuadrados se sumaría otro 21,9%, y por encima de 90 metros tan sólo estarían los hogares 
del 5% de la población.
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50,5 %
NECESITA REHABILITARSE O REPARARSE

SE HA REPARADO RECIENTEMENTE
17,3 %

7,6 %
ESTÁ EN PELIGRO DE DERRUMBE

ESTÁ O SE CONSERVA EN BUEN ESTADO
24,3 %

¿ Cual es la Situación en relación a la Calidad de su Vivienda ?

NO CONTESTA

0,3 %

En relación a las condiciones de la vivienda: para más de la mitad de la población considera que ésta necesita reha-
bilitarse o repararse (50,5%), o está en peligro de derrumbe (7,6% o alrededor de 1 millón de familias), mientras que 
solamente para una de cada cuatro se conserva en buen estado (24,3%).

VIVIENDA
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Alrededor de 1 millón de familias consideran que su vivienda
está en peligro de derrumbe.

GRÁFICO 3-4



VIVIENDA

El estado hace descansar la responsabilidad de la producción de materiales de construcción y de la construcción de 
viviendas en las empresas y entidades estatales (que no tienen recursos de acuerdo con la demanda), y en la ges-
tión personal de cada familia. En consecuencia, casi el 60 % de la muestra responde que su vivienda esta en peligro 
de derrumbe o necesita reparación.
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HASTA 40 METROS CUADRADOS

DE 41 A 60 METROS CUADRADOS

DE 61 A 75 METROS CUADRADOS

DE 76 A 90 METROS CUADRADOS

DE 91 A 120 METROS CUADRADOS

MÁS DE 120 METROS CUADRADOS

NO CONTESTA

TOTAL

34,8%

17,6%

12,0%

18,8%

2,8%

0,0%

0,0%

23,3%

45,4%

49,0%

49,3%

46,4%

50,0%

28,6%

50,0%

47,1%

19,9%

33,3%

38,7%

34,8%

47,2%

71,4%

50,0%

29,6%

METROS CUADRADOS DE 1 A 2 PERSONAS DE 3 A 5 PERSONAS 5 O MÁS PERSONAS

Para el tamaño de vivienda más abundante (hasta 40 metros cuadrados), en más 
del 65% de los casos viven tres, cuatro, cinco o más personas. Lo que indica el

hacinamiento en el que vive la gran mayoría de los cubanos.



NO CUENTO
CON SERVICIO
DE AGUA
POTABLE
8,1 %

PERMANENTE
31,8 %
NO CONTESTA
0,1 %

DE 4 A 5 DÍAS
A LA SEMANA

32,0 %

MENOS DE 3 DÍAS
A LA SEMANA

28,0 %

3.3 - COBERTURA DE SUMINISTRO DE AGUA CORRIENTE

La mayor parte de la población no tiene suministro permanente de agua corriente, ya que un 32% declara tenerlo 
entre 4 y 5 días por semana y un 28% menos de tres días. Entre la población restante, resulta inferior el porcentaje 
de viviendas sin suministro de agua corriente (8,1%) que el de aquellas viviendas que cuentan con cobertura perma-
nente (31,8%).

¿ Cual es la Cobertura de Agua en su Vivienda ?

VIVIENDA
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En los hogares en los que se entrevista a personas de más de 70 años son más numerosos los casos sin medios de 
almacenamiento, con un 14,8% que responde que no tiene tanques de agua, de modo similar a lo que se observa, 
por grupos raciales, para los negros (10,7% no tiene tanques).

Una gran mayoría de los hogares cuenta con medio de almacenamiento de agua adquirido de manera particular 
(61,4%) y tan sólo el 11,2% lo tiene por habérselo facilitado el Estado. El porcentaje de viviendas sin almacenaje de 
agua es comparativamente pequeño (6,3%), mientras que las respuestas que indican que tienen tanques “adquiri-
dos por varias vías” es elevado, siendo prácticamente uno de cada cinco hogares (20,5%).

¿ Cuenta con Medio de Almacenaje de Agua su Vivienda ?

NO CONTESTA

0,6 %

NO TIENE TANQUES DE AGUA

6,3 %

SI, ADQUIRIDOS
POR VARIAS VIAS

SI, FACILITADOS
POR EL ESTADO

20,5 %
11,2 %

SI, ADQUIRIDOS DE
MANERA PARTICULAR

61,4 %

VIVIENDA
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Valoración de la Calidad del Agua que Consume/Recibe la Vivienda

37,8 %
MEDIA (4-6)

16,4 %
BAJA (0-3)

BUENA (7-10)
45,7 % NO CONTESTA

0,1 %

La muestra revela que más del 80% tiene depósitos de agua gestionados de manera particular; un notable porcentaje de 
las personas encuestadas reportan no tener agua todos los días de la semana, aún con depósitos de agua. Los ciclos de 
despacho de camiones cisterna para llenar los depósitos oscilan entre tres y cinco días, aunque son frecuente períodos más 
largos y crisis de abastecimiento de varios días, como se mostró con abierto descontento popular en La Habana este año.

Se pidió la valoración de la calidad del agua de 0 a 10. El promedio de esta valoración escasamente sobrepasa el 6; de 
hecho, la calidad del agua es media o baja para el 54,2% de los encuestados.

El agua no es potable en Cuba, necesita purificación por cocción o cloración, y los que reciben agua corriente permanen-
temente es un porcentaje escaso de la población.

VIVIENDA
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NO CONTESTA

0,4 %

HA HABIDO CORTES RECURRENTES
DE ELECTRICIDAD (MÁS DE 10)
18,8 %

19,2 %
SE HA CONTADO
CON SERVICIO CONTINUO DE
ELECTRICIDAD

HA HABIDO ALGUNOS CORTES
DE ELECTRICIDAD (HASTA 10 CORTES)

61,6 %
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En los últimos 6 meses, respecto al Suministro de Electricidad de su Vivienda:

3.4 - SUMINISTRO ELÉCTRICO

Únicamente el 19,2% de la población tiene un suministro eléctrico continuo, sin interrupciones y cortes, en tanto 
que más del 50% de la población ha tenido cortes ocasionales - hasta 10 cortes en últimos 6 meses –, habiendo casi 
tanta población con cortes recurrentes (18,8%) como la que se encuentra bien suministrada (19,2%).

VIVIENDA

GRÁFICO 3-11



La inseguridad energética ha sido un problema endémico y recurrente por la falta de mantenimiento e inversión en 
la generación de electricidad. Dependiente de los subsidios de la Unión Soviética durante 30 años y luego de Vene-
zuela desde el 2000, el gobierno no ha asegurado la independencia y autonomía energética del país. Entre 2013 y 
2018 disminuyó el intercambio con Venezuela en un 71% debido a la crisis venezolana, lo cual determina una vulne-
rabilidad energética permanente. Hoy el gobierno propone como la “normalidad” un consumo de combustible simi-
lar al período de los años 90, de crisis de hambruna y cortes eléctricos de hasta 12 horas diarias. Frente a la crisis 
anunciada desde el 2015 con la reducción de los envíos de petróleo desde Venezuela, no hubo previsión sobre la ne-
cesidad de lograr la seguridad energética en el país. La encuesta muestra el problema en la magnitud residencial. 
El 80% de los entrevistados declaran haber tenido cortes de electricidad frecuentes en los últimos seis meses.

La duración de los cortes de luz en promedio (gráfico 3-12) se concentra mayoritariamente entre las 2-6 horas (59,3% 
de los casos), habiendo menos casos por encima de esa duración (10,2%) que por debajo, ya que para casi un tercio 
de los casos en los que sí había cortes de luz la duración no excedió las 2 horas (29,2%).

¿ Cuánto percibe que duran
los Cortes de Luz en Promedio ?

MENOS DE 2 HORAS

29,2 %

DE 2 HORAS A 6 HORAS

59,3 %

DE 6 HORAS A 1 DÍA 1 DÍA O MÁS

10,2 %
0,9 %

NO CONTESTA

0,5 %

VIVIENDA

33

GRÁFICO 3-12



4 -  ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN



DOS O MENOS
35,4 %

TRES
55,1 %

NO CONTESTA
0,1 %

9,4 %
MÁS DE TRES

En este apartado sobre la nutrición, inicialmente se ha comprobado que el número de ingestas de comida diario es, 
para la mayoría de la población, de tres comidas (gráfico 4-1), sin embargo, uno de cada tres ciudadanos se sitúa en 
el umbral más bajo de dos o menos comidas por día.

¿ Cuántas Comidas realiza Usted al Día ?

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
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Uno de cada tres ciudadanos se sitúa en el umbral más bajo de dos
o menos comidas por día.

GRÁFICO 4-1



¿ Cuales son los principales Alimentos que
adquiere con más frecuencia ?

Los alimentos más consumidos por la población (gráfico 4-2) son los hidratos de carbono, con el arroz (92,1%) y el pan 
(76,7%), seguidos por las legumbres (76%), huevo y viandas. En el ámbito de las proteínas de origen animal, el pollo 
es la principal fuente de alimento (68,4%), seguido por la leche (52,7%). Con porcentajes ya por debajo del 50% de la 
población, se encuentran las verduras, el cerdo y el pescado. 

El consumo de frutas y pastas es relativamente bajo, pues sólo la tercera parte de la población los adquiere con 
mayor frecuencia, como ocurre también con los dulces y el pescado, mencionados sólo por la cuarta parte de los en-
trevistados. De forma minoritaria se mencionan dos productos que en otros países son de consumo mucho mayor y 
la carne de res, citada únicamente por el 9% de los entrevistados.

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
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CARNE DE RES

FRIJOLES / LEGUMBRES

PESCADO
HARINA

DULCES (AZUCAR)
PASTAS
FRUTAS
CERDO

VERDURAS
LECHE
POLLO

VIANDAS
HUEVO

PAN
ARROZ

9

76

25
15,5

27,2
32

33,9
47,7
48,6

52,7
68,4

70,4
70,8

76,7
92,1

GRÁFICO 4-2



¿ Cómo califica la Calidad de su Alimentación y la de su Familia ?

DEFICIENTE
22,8 %

REPETITIVA (MONÓTONA)
38,4 %

SUFICIENTE
14,8 %

EQUILIBRADA (SALUDABLE)
24,6 %

Más de la mitad de la población considera su alimentación y la de su familia como deficiente (22,8%) o repetitiva y 
monótona (38,4%), de modo que los datos específicos sobre los alimentos más consumidos descritos anteriormente 
cobran especial relevancia a la vista de estas afirmaciones (gráfico 4-3).

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
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En los últimos 6 meses, por falta de Dinero o Recursos 
¿ Usted o algún miembro de  su Familia dejó de Desayunar, Almorzar o Comer ?

NO
80,9 %

NO CONTESTA
0,8 %

SÍ
18,3 %

Es posible describir algo más en profundidad la precariedad alimentaria que sufre una parte de la población a partir 
de la pregunta que distingue el conjunto de personas que han tenido que dejar de hacer alguna de las comidas dia-
rias por falta de dinero o recursos en los últimos seis meses (gráfico 4-4). De forma coherente con las respuestas a la 
pregunta anteriormente analizada, cerca del 20% de la población entrevistada señala que, ellos mismos o alguien de 
su familia, ha dejado de desayunar, almorzar o comer alguna vez en los últimos 6 meses.

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
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Los datos señalan que para casi el 70% de la población ha habido momentos sin acceso a algunos alimentos básicos 
de los que provee el Estado; para 44% esta falta de acceso ha sido algo puntual, mientras que para el 25,4% se pro-
dujeron “períodos largos sin acceso”. La inseguridad alimentaria (la libreta de racionamiento sólo alcanza para un 
consumo de diez días al mes) es un problema nacional desde el inicio de los años 90.  Las dos causas fundamenta-
les han sido la dependencia externa para el acceso a los alimentos importados y la ausencia de una política agrope-
cuaria que incentive la producción nacional.

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

La encuesta evidencia la permanente escasez en el 69% de la población, que responde a la ausencia de alimentos 
esenciales por períodos cortos o largos. LA ONEI, oficina nacional de estadísticas e información, no ha publicado 
nunca la canasta básica de alimentos y productos industriales y de aseo, ni el costo nacional de esa canasta básica, 
que no se reduce a lo que oferta la libreta de racionamiento.
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HA HABIDO ACCESO CONTINUO
A LOS ALIMENTOS BÁSICOS

30,3 %

HA HABIDO VARIOS MOMENTOS
SIN ACCESO A ALGUNOS

ALIMENTOS BÁSICOS

44 %

HA HABIDO PERIODOS LARGOS
SIN ACCESO A ALGUNOS

ALIMENTOS BÁSICOS

25,4 %

NO CONTESTA

0,3 %

En los últimos 6 meses, en relación a los Alimentos facilitados por el Estado: 
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5 -  EDUCACIÓN



Para la evaluación del grado de satisfacción con la educación pública se ha propuesto valorar en una escala de 0-10 
cuatro ítems, diferenciando distintos aspectos de la misma (gráfico 5-1). Los aspectos mejor valorados resultan ser 
dos, la “capacidad y desempeño de los profesores” y el “contenido de la enseñanza”, mientras que la “base material 
de estudio facilitada por el Estado” resulta como el peor valorado y la “calidad de las instalaciones educativas” 
queda con un valor bajo, aunque cercano a los seis puntos sobre diez. Como se puede apreciar, ni las puntuaciones 
bajas son inferiores al cinco sobre diez, ni las altas se acercan a valores de excelencia (8 en adelante), por lo que se 
puede interpretar que los resultados indican una valoración general relativamente deficiente, en la que se hace ne-
cesario observar algunos matices.

EDUCACIÓN
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CAPACIDAD Y DESEMPEÑO
DE LOS PROFESORES

6,670

CALIDAD DE LAS
INSTALACIONES EDUCATIVAS

5,907

BASE MATERIAL DE ESTUDIO
FACILITADA POR EL ESTADO

5,274

CONTENIDO DE
LA ENSEÑANZA

6,738

Valore numéricámente su grado de Satisfacción con la Educación Pública recibida
ESCALA 0-10: PUNTUACIÓN MEDIA

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0
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4,6 %
NO CONTESTA

NO
36,9 %

SÍ
58,5

También se ha preguntado a todos los entrevistados si consideran que el sistema educativo está adoctrinado ideológica 
y políticamente. Siendo una pregunta controvertida, no extraña el aumento del porcentaje de no respuesta (4,6%); no 
obstante, la respuesta mayoritaria es que sí lo está (58,5%).

La encuesta revela los problemas graves en la educación: las condiciones precarias materiales de las escuelas, la falta de 
materiales escolares, y el adoctrinamiento ideológico.

Es necesario apuntar que el gobierno cubano no acepta evaluaciones estándares internacionales de su sistema educati-
vo, por lo cual la calidad de la enseñanza en Cuba está sólo en el discurso único oficial, sin fundamentos reales y verifica-
bles. La cobertura universal de la educación no garantiza su calidad. Por otra parte, las últimas resoluciones sobre los 
estudios de posgrado y las declaraciones del Ministro de Educación Superior, confirman la discriminación política en las 
Universidades cubanas.

EDUCACIÓN

¿ Considera que el Sistema Educativo está adoctrinado por alguna Ideología Política ?
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6 -  SALUD, ASISTENCIA SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE



50,5 %
SÍ

NO
48,9 %

0,6 %
NO CONTESTA

6.1 - SALUD

Para valorar ciertos aspectos de la atención sanitaria, inicialmente es necesario distinguir la población que la ha 
recibido de la que no. En el conjunto de la población entrevistada, hay un 50,5% que sí ha recibido atención sanita-
ria en los últimos seis meses, una proporción que no varía al distinguir por género ni grupos raciales, pero sí por 
grupos de edad.

En las edades entre 61 y 70, así como para los de más de 70 años, aumenta de forma notable la atención en salud; 
siendo del 60% para los casos entre 61-70 y del 75% para los mayores de 70 años.

SALUD, ASISTENCIA SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE
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¿ Ha recibido Atención Médica en los últimos 6 meses ?

GRÁFICO 6-1



EL 45.7% de los entrevistados no consiguieron los medicamentos
en las farmacias.

En los últimos 6 meses 
¿ Cómo ha sido su experiencia adquiriendo Medicamentos ?

El 39,2% de los entrevistados no necesitaron ningún medicamento en los últimos 6 meses. Solamente algo más de uno 
de cada diez entrevistados responde “conseguí los medicamentes sin problemas en la farmacia” (12,2%). Junto a éstos, 
se halla una cuarta parte de la población (24,6%) que, necesitándolo, no ha podido adquirir medicamentos debido a su 
escasez. Otros consiguieron los medicamentos por otra vía (21,1%).

La encuesta revela un problema central de la sanidad cubana y es la intermitencia en el acceso a los medicamentos. EL 
45.7% de los entrevistados no consiguieron los medicamentos en las farmacias.

SALUD, ASISTENCIA SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE

NO CONTESTA

0,5 %

NO NECESITÉ ADQUIRIR
NINGÚN MEDICAMENTO

39,2 %

NO PUDE CONSEGUIR
LOS MEDICAMENTOS
DEBIDO A SU COSTE

2,4 %

NO PUDE CONSEGUIR
LOS MEDICAMENTOS

DEBIDO A SU ESCASEZ

24,6 %

CONSIGUIÓ LOS
MEDICAMENTOS POR

OTRA VÍA

CONSIGUIÓ LOS
MEDICAMENTOS SIN

PROBLEMAS EN FARMACIA

21,1 %
12,2 %
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NO CONTESTA
0,7 %
SÍ, POR PARTE DEL ESTADO
13,7 %

7,0 %
SÍ, POR PARTE DE UNA ORGANIZACIÓN
CARITATIVA O RELIGIOSA

NO
78,6 %

6.2 - ASISTENCIA SOCIAL

De modo similar a lo planteado anteriormente para la asistencia sanitaria, se preguntó a los entrevistados si ellos 
mismos o alguien de su familia recibieron alguna asistencia social. En este caso los resultados indican que la mayor 
parte de la población no recibe este tipo de asistencia (78,6%), mientras que el 13,7% la recibe del Estado y un 7% 
de organizaciones caritativas o religiosas.

La asistencia social no es universal en Cuba. A partir del 2008, la política de Raúl Castro fue la de reducir la asistencia 
social a jubilados y asistidos si tenían algún familiar con empleo. Además, el sector estatal, donde se encuentra un 70% 
de los ocupados, tiene unos salarios muy bajos. Ambas cuestiones dejan en situación precaria a dichos sectores; redu-
ciéndolos a proporciones difíciles de precisar, porque la ONEI no publica el dato de quienes han dejado de tener asis-
tencia social. En la actualidad, esta “prestación monetaria de asistencia social” se reduce a 8.68 dólares al mes, un apoyo 
que no facilita la inclusión social y los condena a continuar siendo los sectores más vulnerables y pobres de la nación.
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GRÁFICO 6-4



FOTOGRAFÍAS

Las fotografías que aparecen en el interior de este informe son parte de las participantes en la I Convocatoria del Concurso Fotografía Digital Cubana
de temática Social (OBSERVARTE) del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (  https://observarte.net/primera/ ) 
Fotografía pag. 6: Fotografía de la serie Soltera de Oro, una familia cubana, de Elio Delgado Valdés, Finalista.
Fotografía pag. 17: Empuje, de Omar Rodríguez Saludes. Finalista.
Fotografía pag. 24: Inminente derrumbe, de Miladys Carnel González. Finalista.
Fotografía pag. 34: Carnicero, de Benny López González. Destacada (público).
Fotografía pag. 40: Hoy aprendo, de Hector Yoel Drago Ricardo.  Destacada (público).
Fotografía pag. 43: Veterano,  de Benny López González. Finalista y destacada (público).
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