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                                                                                                                 RESUMEN. 
 

 

El presente trabajo investigativo lleva por título “Los factores socioculturales en los 

procesos migratorios de las familias agropecuarias de la montaña”, se realizó con 

el objetivo de analizar los factores que determinan los procesos migratorios de las 

familias agropecuarias de la montaña. En el estudio se hace referencia al 

escenario montañoso del Escambray perteneciente al municipio Cumanayagua en 

la provincia de Cienfuegos; así como a la importancia que imprime este escenario 

al comportamiento de las familias agropecuarias y que es esencial para el 

desarrollo de ambos. La situación socioeconómica e histórica del escenario, unido 

a los impactos de la política social y sus diversos programas, entre otras causas, 

son la esencia que determina el desarrollo de estos procesos migratorios. El 

trabajo asume el paradigma de investigación cualitativo y enfoca desde el punto 

de vista descriptivo su fundamento metodológico con la utilización de métodos de 

los niveles empíricos y teóricos que se corroboran. A pesar que la bibliografía es 

abundante y los estudios sobre este tema han sido el colofón de los análisis de la 

situación del Escambray, el aporte de este informe está en la capacidad de 

demostrar que la migración no es un proceso solo socioeconómico, sino que 

existen diversos factores que influyen y  lo determinan. 



                                                                                                                SUMMARY. 
 

 

This research work is entitled "Socio-cultural factors in the migration of farm 

families in the Mountain ", was conducted with the aim of analyzing the factors that 

determine the migration of farm families in the mountain. The study refers to the 

mountainous landscape of the municipality Cumanayagua Escambray in 

Cienfuegos province, as well as the importance of printing this scenario the 

behavior of farm families and is essential for the development of both. 

Socioeconomic status and history of the stage, together with the impacts of social 

policy and its various programs, among other things, are the essence that 

determines the development of these migratory processes. The work assumes the 

qualitative research paradigm and focuses from the descriptive point of view its 

methodological basis using methods of empirical and theoretical levels are 

corroborated. Although the literature is abundant and the studies on this topic have 

been the culmination of the situation analysis Escambray, the contribution of this 

report is in the ability to demonstrate that migration is not only socio-economic 

process, but there various factors that influence and determine. 
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Las migraciones en el mundo son un elemento común y no existe cultura o nación 

que no posea referentes de este proceso. Las civilizaciones humanas desde sus 

orígenes emigran y son múltiples las causas que influyen en tales dispersiones. 

Entre ellas se destacan: epidemias, la mejora de las condiciones de vida, las 

guerras, las condiciones naturales, la disponibilidad de recursos, entre otros. 

(Motes Rodríguez, 2000)Las grandes culturas de la humanidad como Egipto, 

Grecia, Roma, China, y Mesopotamia, poseen en su historia un fundamento ligado 

a las migraciones como soportes de su pueblo y devenir.  

En el mundo actual, las migraciones siguen siendo un elemento de sustancial 

importancia, más aún cuando en el contexto actual, las guerras, la polaridad norte-

sur, la globalización, la brecha tecnológica, la influencia mediática y los medios de 

comunicación gestan, proponen y venden mundos prometidos a las multitudes en 

vías de desarrollo o en subdesarrollo total. (Motes Rodríguez, 2000) 

Sin embargo, las migraciones en el contexto actual e internacional, no solo se dan 

desde el plano país-país; sino que también se ha agudizado en el plano interno, 

empeorándose esta problemática en los países en vías de desarrollo. Las 

multitudes abandonan los campos y la vida rural para marchar a las urbes en 

busca de mejoras sustanciales de vida. Estas oleadas de emigrantes colocan en 

difícil situación a la planificación física de las ciudades y genera grandes 

problemas sociales y ambientales como: crisis a la urbanización, el crecimiento 

demográfico urbano desmedido, la polución, la crisis de los servicios, entre otros. 

(Motes Rodríguez, 2000) 

En Cuba, los procesos migratorios poseen fuertes raíces históricas, pues somos 

un pueblo cuya etnicidad es el resultado la confluencia de disímiles afluencias 

extranjeras: africanos, chinos, franceses, españoles, etc. Estos procesos 

aparecieron con la conquista, se desarrollaron durante toda la época colonial y se 

agravaron durante la pseudorrepública.  

Tras el triunfo de la Revolución, debido a las sucesivas transformaciones y 

cambios acaecidos, los procesos migratorios fueron paulatinamente 

aminorándose; pero la llegada en los noventas del «Periodo Especial», 

nuevamente despertó la problemática de las migraciones en Cuba, especialmente 



                                                                                                       INTRODUCCIÓN. 
 

 2

desde las provincias orientales hacia las regiones occidentales y desde las 

montañas a las zonas urbanas y suburbanas. . (Martín, C, 2000) 

En este sentido es válido destacar, que las migraciones en Cuba han sido 

procesos asentados históricamente y en sus raíces se encuentran generalmente 

las razones socioeconómicas de los emigrantes.  

En Cienfuegos, el fenómeno migratorio se comporta de manera similar al resto del 

país, o sea, con mayor énfasis a poblar las zonas urbanas y la cabecera 

provincial. En el estudio del fenómeno migratorio entre las zonas de montañas y 

del llano o urbano, y en lo referido a nuestra provincia, es válido destacar el 

significativo incremento de las migraciones a partir de la década de los noventa, 

sobre todo del campesinado montañés. Algunos estudiosos se han enfocado hacia 

esta problemática, destacándose en el plano científico las experiencias del 

proyecto territorial sobre comunidades rurales, impulsado por el Dr. Fernando 

Carlos Agüero Contreras y un equipo de investigadores de nuestra provincia y del 

Centro de Estudios Socioculturales de la Universidad de Cienfuegos “Carlos 

Rafael Rodríguez”; ejecutado en coordinación con la Asamblea del Poder Popular 

Provincial y financiado por la Delegación del Ministerio de Ciencia Tecnología y 

Medio Ambiente (CITMA). 

Desde la óptica de los estudios socioculturales el presente trabajo “Los factores 

socioculturales en los procesos migratorios de las familias agropecuarias de la 

montaña” pretende analizar los factores que determinan los procesos migratorios 

de las familias  agropecuarias de la montaña. Para ello, la investigación se enfocó 

en el escenario del Escambray que se encuentra ubicado en el municipio de 

Cumanayagua.  

Es por ello que surge esta investigación. Queda estructurado el informe de la 

siguiente forma: El capítulo I: “Procesos Migratorios, su impacto en los procesos 

socioculturales de las familias agroproductoras de la montaña.” En él se realiza un 

abordaje teórico e histórico de los fenómenos sociales migración y factores 

socioculturales. Se profundiza en los aportes de los clásicos y los nuevos aportes 

al tema. Este análisis teórico se subdividió en tres epígrafes: El desarrollo teórico- 

histórico de los procesos migratorios; El desarrollo teórico del término Cultura y 



                                                                                                       INTRODUCCIÓN. 
 

 3

Sociedad y su vínculo los factores socioculturales desde la perspectiva 

sociocultural; y la ruralidad y los procesos socioculturales de la migración en las 

familias agropecuarias; La familia en el espacio montañoso rural, con el 

subepígrafe Subdesarrollo y migración dentro del espacio rural.  

El segundo capítulo II. Aborda los fundamentos metodológicos de la investigación  

y posee para ello ocho epígrafes distribuidos de la siguiente manera: Perspectivas 

metodológicas: metodología cualitativa; principios epistemológicos; tipo de estudio 

[descriptivo]; conceptualización y operacionalización de las unidades; muestra; 

etapas de la investigación; estrategia de la recogida de información;  análisis de la 

información y criterios de rigor y validez. A través de ellos se contextualizan las 

diferentes fases de la investigación a tenor de la perspectiva metodológica 

asumida. Se justifican y contextualizar además, los métodos y técnicas que 

apoyan la entrada al campo de investigación.  

El capítulo III se denominó: Análisis de los factores socioculturales que determina 

el proceso migratorio de las familias agroproductoras de la montaña. Está 

subdivido en los siguientes epígrafes: Descripción del escenario y la descripción y 

análisis de los factores socioculturales que impactan los procesos migratorios de 

la familia cubana. Este apartado es el aporte del presente informe, se recogen  

además los resultados alcanzados en el proceso de investigación a través del 

cumplimiento de los objetivos trazados, los que se centran en identificar los 

factores socioculturales que impactan a los procesos migratorios y describir tales 

procesos con el fin de analizar el impacto que ejercen los primeros sobre los 

segundos en las familias agropecuarias de la montaña. Este análisis presupone la 

posibilidad de inferir, conceptualizar y teorizar y demostrar en la práctica la 

esencia de los comportamientos de dichos procesos, su naturaleza y nexos.  

Concluye la presente investigación con las conclusiones en las que se abordan 

desde la perspectiva asumida, las consideraciones generales sobre el campo de 

investigación a partir de la perspectiva descriptiva en función del cumplimiento de 

los objetivos propuestos. Los Anexos responden al tipo de metodología asumida y 

su número y orden están en correspondencia con los diferentes momentos de la 
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investigación e ilustran el tránsito desde la idea hasta el final de un complejo 

proceso de investigación. 
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1.1. El desarrollo teórico-histórico de los procesos migratorios. 

La migración es un fenómeno social, producto del proceso histórico de desarrollo 

de la sociedad. Sus inicios marcan pautas con el surgimiento del capitalismo en el 

siglo XIX y la polarización de las riquezas. Los flujos migratorios se organizan a 

partir de la lógica del capital y sus necesidades. En el campo de las ciencias 

sociales la migración toma niveles de complejidad a partir de las diversas 

disciplinas que lo atienden como fenómeno social. Según Mangalam y 

Scharzweller fundamentan este planteamiento: “las distintas acepciones pueden 

determinar el campo de estudio al que pertenece el fenómeno. Por ejemplo, si la 

definición se basa en el tránsito de un ámbito cultural a otro, o un cambio de 

valores, normas de vida, etc. entonces la disciplina que le concierne es la 

sociología. Si la acepción encerrara la idea de la dirección del movimiento, la 

distancia o el volumen únicamente serán atinentes a la demografía y la geografía. 

Si la importancia recayera en categoría de índole económica, el estudio 

correspondería a los especialistas de esta materia y así sucesivamente, 

dependiendo de la definición, la migración humana sería objeto de estudio de 

diferentes disciplinas”. (Mangalam, vol. III. num. 1) 

Existen diversos enfoques teóricos acerca de las migraciones sociales. Los 

estudios sobre el fenómeno social están concentrados en dos bloques teóricos, los 

que analizaron los procesos migratorios desde la esfera de lo laboral en tres 

posiciones diferentes de la historia y posteriormente, los que asumen los procesos 

migratorios en el ámbito internacional y su interrelación con las teorías de 

desarrollo. Lo asumen en dos niveles como se desarrolla posteriormente. Los que 

antecedieron a las posturas actuales tienen un fuerte vínculo con los estudios de 

las migraciones laborales y los postulados sociales quedaron varados en el 

tiempo. Los análisis que existen enfatizan en las implicaciones de las migraciones 

laborales en el desarrollo. Desde esta visión existen tres posiciones teóricos 

históricos. Según el artículo de Teorías sobre migración y desarrollo II está el 

análisis que realizan los teóricos neoclásicos en los siglos XIX y XX. Su aporte 

reside en los análisis de los flujos migratorios y sus incidencias en los países tanto 
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emisores como receptores, aunque su limitante es que se enmarcan en los 

estudios de la migración específicamente en la mano de obra. Su restricción es 

que cierra el fenómeno social a aspectos económicos y se centra en la migración 

laboral por excelencia.  

En este ámbito están teóricos como Brinley Thomas, quien enfatiza los estudios 

de migración laboral trasatlánticas entre Gran Bretaña y Estados Unidos. 

Categorías como trabajo y capital se complementaron en un sistema equilibrado. 

(Thomas, 1973). Este autor sostiene que los flujos migratorios son una 

consecuencia lógica de los diferentes niveles de demanda laboral y de las 

ventajas económicas que tienen los países avanzados sobre los periféricos. 

Además del aporte de estos teóricos para la migración no trascendieron el 

esquema económico y tuvo poca significación la influencia como fenómeno social. 

(Teorías sobre migración y desarrollo II) 

Ante las formulaciones existentes, hay autores que se contraponen a la teoría 

neoclásica, realizan trabajos de campo en diversos países y demuestran una 

realidad diferente que rompe el equilibrio que planteaban los cientistas del siglo 

XIX. Se contraponen a la idea de que la migración laboral es individual y de forma 

libre y espontánea. Es más que una decisión individual por trabas y restricciones 

políticas que de otra índole se  impone en las sociedades receptoras. Con este 

postulado se destaca Zolberg, quien explica la relación de las restricciones 

políticas en el mundo desarrollado y su impacto en las diferencias de 

remuneración laboral entre los países emisores y receptores. (Zolberg, Vol. XXDI, 

No.3. 

Los países que fueron objetos de estudio, arrojaron que los mayores flujos 

migratorios no proceden de los países más pobres y menos desarrollados como 

podría suponerse, sino de países con un nivel de desarrollo intermedio (Massey & 

al., 1987). Los emigrantes de esos países de desarrollo intermedio, no siempre 

provienen de los grupos poblacionales más pobres y con cierto grado educacional, 

recursos y experiencia laboral. (Alejandro Portes, 1985) 

La visión del marxismo ortodoxo concibe la migración laboral como otra forma de 
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explotación del capitalismo avanzado, trae consigo la pérdida de recursos 

humanos y sobrexplotación de mano de obra inmigrante. Aumenta la brecha de 

las desigualdades sociales y supone un desequilibrio social que se contrapone a la 

teoría de los neoclásicos. Las relaciones entre migración y desarrollo son 

contraproducentes.  

La tercera posición la defiende los teóricos de la sociología económica moderna 

que demuestra las limitantes de los neoclásicos y se contrapone a la teoría 

marxista ortodoxa. Demuestran que las limitantes de ambas posturas radican en la 

exacerbación del comportamiento individual y no tienen en cuenta las incidencias 

del contorno social inmediato que caracteriza al emigrante. “tanto el análisis 

neoclásico como el marxista dan poca importancia a la dimensión social, es decir, 

que sustentan un punto de vista de la conducta económica excesivamente 

individualista” (Teorías sobre migración y desarrollo II) 

Estudios más avanzados en el siglo XX y finales del mismo aluden al análisis del 

fenómeno desde lo internacional y que tuvo un desarrollo explicado por las teorías 

de desarrollo. Según la literatura sobre ‘migraciones y desarrollo (Las migraciones 

en las teorías sobre el desarrollo), los teóricos asumen que existen enfoques 

diversos. Los análisis giran en torno a dos niveles: “aquellos que toman al 

migrante y sus motivaciones como unidad de estudio para la explicación de las 

migraciones y los que buscan las explicaciones en el entorno macro social, 

caracterizado por las contradicciones inherentes a la existencia de grandes 

centros de desarrollo y de economías dependientes.” (Las migraciones en las 

teorías sobre el desarrollo) La aparición de diversas teorías relacionadas con el 

desarrollo argumentan o respaldan el fenómeno social; tales son los casos de:  

Teorías de la Dependencia; Sistema Mundo y el Co-desarrollo. 

El desarrollo de los estudios sobre migraciones se enfocaron desde diversos 

países, desarrollados o en no subdesarrollados, desde sociedades centrales y 

periféricas; sin embargo los análisis alcanzaron más desarrollo en el continente 

latinoamericano. Es el escenario donde  se desarrollaron de las teorías del 

desarrollo como herramientas que pueden explicar el fenómeno social. En este 
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escenario los movimientos migratorios se desencadenan en medio de las 

relaciones de dependencias entre los países desarrollados y subdesarrollados y 

producen desigualdades sociales propias de esta relación migración-desarrollo. La 

teoría de la modernización a grandes rasgos, enfatiza que el propio proceso de 

industrialización, relaciones mercado y los cambios en la estructura social en 

países subdesarrollados asumieron posturas de sociedades capitalistas 

avanzadas. Razones que impulsan un proceso de migraciones tanto internas 

como externas en busca de la forma de vida ideal vendida por las sociedades 

avanzadas. Este proceso produjo cambios sociales dentro de estas sociedades y 

mas que un modelo individual, la migración asume un carácter dualista donde se 

interrelacionan las posturas individuales, las características macro estructurales de 

las sociedades receptoras y emisoras que ejercen determinadas presiones. (Las 

migraciones en las teorías sobre el desarrollo) 

En América Latina, el precursor sobre los estudios de los movimientos de masa 

fue Gino Germani, quien consideraba que el movimiento en las masas es una de 

las manifestaciones del cambio social, por lo que las migraciones deben verse 

como “un proceso usual en las sociedades en desarrollo (…) una expresión de los 

cambios básicos que están transformando al mundo, convirtiendo al planeta de 

aldeas y desiertos en un planeta de ciudades y metrópolis” (Germani). Es lo que 

Germani llama la transición de una sociedad tradicional a una sociedad urbana y 

moderna. 

Para la época las migraciones internas poseen mayor importancia por su 

incidencia en la urbanización de los países desarrollados. “En la región ya existían 

antecedentes de esta corriente de pensamiento en pensadores como Domingo 

Faustino Sarmiento, quien consideraba que la inmigración de europeos a América 

Latina podía contribuir positivamente a la modernización de la región.”(Las 

migraciones en las teorías sobre el desarrollo) 

La teoría de La dependencia tiene sus orígenes en la expansión del capitalismo y 

sus incidencias en los países latinoamericanos como parte del sistema de 

dependencia y subordinación. Se destacan los estudios de André Gunder Frank, 
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Fernando Henrique Cardoso y Enzo Faletto (Las migraciones en las teorías sobre 

el desarrollo) dentro del enfoque de la teoría se asume la perspectiva de la 

incidencia del contexto social de forma histórica y social que condicionan al 

individuo para tomar la decisión de emigrar. Más que la postura individualista y la 

incidencia de la estructura social, la teoría de la dependencia marca su interés en 

el devenir histórico. El caso de América Latina genera dos vertientes que impulsan 

la migración internacional; Las relaciones histórico-estructurales de la sociedad de 

origen, íntimamente ligadas al dilema de centro-periferia, que se manifiesta de 

forma concreta en desiguales niveles de tenencia de la tierra, bajos niveles de 

inversión y los reducidos índices de productividad en los renglones más 

importantes como los agropecuarios (macro teórica) y la micro teórica, donde  las 

deficiencias estructurales se manifiestan en un desequilibrio crónico entre la oferta 

y la demanda de empleo y un desajuste en los niveles de ingreso que propician 

una migración forzada (Las migraciones en las teorías sobre el desarrollo). Los 

estudios de movilidad que responden a esta teoría enfatizan en los postulados 

marxistas y muestran la relación de dependencia estructural existente entre los 

países pobres y los países centrales. 

Los flujos migratorios en su devenir histórico se organizan como respuesta, 

generalmente a la lógica del capital y sus necesidades específicas según cada 

etapa. La teoría del Sistema-Mundo marca pautas en las migraciones 

internacionales. Según el sociólogo e historiador Immanuel Wallerstein en su obra 

homónima, analiza que las causas de las migraciones, más que la perspectiva de 

las bifurcaciones del mercado de trabajo de las economías nacionales, es la 

estructuración del mercado internacional, como el factor elemental que estimula y 

consolida los flujos migratorios. (Las migraciones en las teorías sobre el 

desarrollo). Según autores como Douglas Massey, Joaquín Arango, Adela 

Pellegrino, entre otros, las causas más generales que producen los flujos 

migratorios están en las bases de desarrollo del sistema capitalista al implementar 

la industrialización en países menos desarrollado e irrumpir los espacios locales 

con el modo de producción capitalista avanzado. Estas aplicaciones impactan en 
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las formas de producción agrícola y convierte al campesino en fuerza de trabajo 

móvil que necesita desplazarse en busca de oportunidades laborales para su 

sustento (D. Massey). Otro eslabón de la cadena es el constante desarrollo de los 

medios de transportación y comunicación. Responden al mercado global y crean 

lazos de unión entre los países desarrollados y los menos desarrollados o entre el 

centro y la periferia. Estos mercados globales venden estilos de vida y hábitos de 

consumos de sociedades avanzadas lo cual marca un aumento en los flujos 

migratorios internacionales.  

Para finales del siglo XX las tendencias de Desarrollo con respecto a las 

migraciones internacionales asumen nuevos retos al intentar establecer una 

relación directa entre el desarrollo y las migraciones. En esta corriente teórica se 

destacó Sami Naïr, como uno de los pioneros del enfoque de vincular de forma 

positiva las migraciones al desarrollo, contribuyendo al aprendizaje mutuo. Este 

sistema utiliza al migrante como agente de desarrollo. A este nuevo enfoque se le 

denomina Codesarrollo.  

El codesarrollo no es más que la cooperación entre los países emisores y 

receptores como instrumento microeconómico. El migrante debe ser capaz de 

reproducir  experiencias y conocimientos mediante el logro de la migración 

circular. A pesar que el enfoque teórico aun no se materializa, se están dando 

pasos. Los inmigrantes toman un papel protagónico como “actores conscientes del 

desarrollo” (Las migraciones en las teorías sobre el desarrollo). A modo de 

conclusión, el enfoque de codesarrollo está en auge aun, pero no logra los niveles 

esperados porque trata el tema de los flujos migratorios a partir de  respuestas 

microestructurales en un problema macro. Esto no implica cambios reales en la 

estructura económica y social y las soluciones siguen gestándose desde los 

países centrales como respuestas a sus necesidades de restringir la migración.  

En la actualidad, enmarcar las migraciones dentro de una disciplina es 

parcializarla y no verla en su totalidad. El fenómeno puede trabajarse de forma 

transversal entre diversas disciplinas. En la demografía, como estudio 

interdisciplinario de poblaciones humanas, se le denomina migración al 



            CAPÍTULO I: Los factores socioculturales, su impacto en los 

procesos migratorios de las familias agropecuarias de la montaña.                                       
 

 11

movimiento o desplazamiento de los seres humanos sobre la superficie terrestre. 

Existen diversos tipos de migraciones, la emigración, asociada al abandono por 

parte de las personas para establecerse en un lugar diferente; la inmigración que 

lo contempla desde el lugar de acogida. Estas están originadas por condiciones 

económicas y sociales; asimismo existe una tercera migración, la forzosa y la de 

refugiados producidos por las guerras, el hambre, la intolerancia racial, religiosa y 

por persecución política. (Montes Rodríguez, 2000) 

Los movimientos migratorios poseen sub-clasificaciones según la bibliografía 

consultada. Existen las migraciones según lugar de destino, interiores o 

nacionales (si se producen dentro de las fronteras de un país o región), exteriores 

o internacionales  (si las personas se desplazan fuera del país o región), las 

transoceánicas, las continentales que se producen dentro del mismo continente, 

según la duración del desplazamiento. Pueden ser temporales o estacionales, 

dado a que se realizan en determinada época del año o definitivas. Según el 

número de personas, pueden ser individuales o familiares y según el carácter las 

migraciones pueden ser voluntarias o forzadas.  

Las migraciones producen un impacto sociocultural sobre el grupo que se traslada 

y sobre la sociedad receptora. Estos tres elementos proyectan el carácter 

sistémico, dinámico y dialéctico del fenómeno. En función de comprender la vida 

cotidiana en un contexto histórico social la migración enfatiza en la relación 

individuo- sociedad. El condicionamiento histórico contextual otorga un sentido de 

identidad con el territorio y define tipo de vida cotidiana culturalmente 

determinados. 

Según estudios anteriores, las migraciones tienen consecuencias positivas y 

negativas que influyen en las perspectivas de desarrollo de una nación. Efectos 

como la sobrepoblación, la disminución de empleos, aumento de la diversidad 

cultural, aumento del consumo, desequilibrios en cuanto a la estructura por edad y 

sexo, precarización de salarios, marginalidad, desigualdad social, entre otras, 

provocan la necesidad de buscar alternativas que equilibren estos efectos y 

conduzcan a nuevas estrategias de desarrollo. 
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El desarrollo conceptual de esta categoría social es manejada por diversos 

autores quienes la conciben como el traslado de un individuo de un país a otro 

para establecerse a vivir en él, temporal o definitivamente; es un cambio de medio 

humano, de relación con el entorno social, objetal y subjetivo, a partir de cual  se 

establece una nueva forma de relación de las personas con su hogar y con su país 

de origen. (Martín, C, 2000). La relación entre migración y vida cotidiana trasluce 

un entramado de redes subjetivas que se acondicionan al medio y produce un 

impacto psicosocial dinámico y dialéctico que trasciende, por ejemplo, las propias 

familias y reconfigura sus nociones básicas en la subjetividad cotidiana.    

  

1.2. El desarrollo teórico del término Cultura y su vínculo con la Sociedad. Los 

factores socioculturales desde la perspectiva sociocultural.   

 

Para los análisis de migración se deben tener en cuenta dos conceptos 

esenciales: Sociedad y Cultura. En esta interrelación se matiza la cultura que 

pueda poseer un individuo a partir de las características socioeconómicas y el 

desarrollo histórico del contexto que se desenvuelve y a su vez matiza los 

intereses de movilidad geoespacial. Por demás estas relaciones marcan 

tendencias de desarrollo en la sociedad que se desenvuelven o abandonan según 

el contexto dado. Autores como Kelle le confieren importancia a la cultura  por su 

capacidad de creación y desarrollo, tanto en su forma abstracta que práctica. Así 

lo expresa: la cultura como ente abstracto, existe en la sociedad y esta a su vez 

“se enfoca como simple aplicación a la historia, es decir, a la historia de la 

actividad creadora del hombre” (Kelle, 2002). 

En nuestra sociedad, la cultura se fundamenta en dos vertientes fundamentales: la 

espiritual y la material. La primera resulta la diversidad de la creación espiritual del 

hombre en cuanto a formas y manifestaciones, mientras que la segunda se 

relaciona específicamente con los medios de producción. Las dos están 

estrechamente vinculadas y sujetas a leyes objetivas que cumplen su función 

social: la cultura existe en la sociedad con un conjunto de valores espirituales y 
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materiales que forman parte del ambiente material y espiritual en que actúa el 

hombre. (Agüero Contreras, 2006) mas adelante afirma que la relación cultura-

sociedad surge como necesidad distinguida, no solo de la naturaleza, sino de la 

sociedad misma como concepto vital de la actividad social. Cuando existe una 

referencia a la cultura de una sociedad determinada se alude a los hombre que la 

integran y de la cultura común y también refleja  

Cuando se habla de la cultura de una sociedad, se hace referencia a los hombres 

que integran dicha sociedad y a la cultura común de los individuos de la misma, 

que a su vez se refleja las distintas actividades de componer la esfera de la vida 

social. La cultura no puede verse desligada completamente del marco social pues 

ella está presente en la sociedad (Agüero Contreras, 2006).  El concepto de 

cultura es amplio, pero su desarrollo comienza con la presencia del hombre. Se 

relaciona con las tradiciones, costumbres, mitos, leyendas, valores que se van 

heredando, hábitos, creencias y todo aquello que ha sido transmitido de una 

generación a otra, etc. 

El tema Cultura es materializada por diferentes teorías. Existen disímiles de 

definiciones debido al grado de complejidad que posee. Así lo reconoce el filósofo 

Hegel: “Cuanto más rico sea el objeto que debemos definir, vale decir, cuanto más 

facetas distintas presente para nuestro examen, tanto más diferentes resultan las 

definiciones que se le dan” (Kelle, 1985) 

V. Kelle y M. Kovalzon interrelacionan la cultura con el componente espiritual y la 

importancia de tener en cuenta ambas creaciones. Opinan que Cultura es la 

creación espiritual (la ciencia, el arte, etc.) y los resultados de esta creación, así 

como la propagación de los mismos entre las masas. Más adelante argumentan 

que cualquier objeto material hecho por el hombre, existía antes como idea, como 

producto de la creación espiritual; es por eso que la división de la cultura material 

y la espiritual es muy relativa. (Agüero Contreras, 2006) 

La obra de Marx también destaca la importancia creativa que produce la obra 

espiritual como componente necesario de la actividad humana. La naturaleza, 

decía Marx, no construye locomotoras, máquinas agrícolas ni ferrocarriles. Todo 
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eso es obra de las manos humanas, producto de la actividad del cerebro, de la 

materialización de los conocimientos, de la experiencia y de las fuerzas creadoras 

del hombre.  

Kroeber considera la cultura como "la mayor parte de las reacciones motoras, los 

hábitos, las técnicas, ideas y valores aprendidos y transmitidos y la conducta que 

provocan... es el producto especial y exclusivo del hombre, y es la cualidad que lo 

distingue en el cosmos."1 Su definición es más amplia y flexible, pero separa el 

comportamiento de las costumbres, técnicas, ideas y valores. O sea, que sobre la 

cultura trasciende el cómo se define al individuo en un proceso de interrelaciones 

constante y a su vez se mezcla en un sistema de creencias individuales y 

colectivas en una sociedad dada que permite que lo espiritual trascienda al 

contexto socio histórico y el momento dado.  

A pesar de la poca visión teórica acerca del término Cultura desde el siglo XVIII, 

significaron los primeros acercamientos de explicarse el modo de vida de un 

pueblo en particular (Hender, 1791). En este sentido el campo de la antropología 

poseía los avances de los estudios acerca del tema y de explicarse un sistema de 

significados desde una cultura vivida en retrospectiva o descifrar las culturas 

tradicionales a modo de civilizaciones. Para la época los estudios se subdividían 

en materialistas o idealistas y se centraron en focalizar el fenómeno de forma 

unidireccional, pero su aporte está en la capacidad de interrelacionar el término 

con todas las formas de actividad social (Williams, 1994). Ya desde el siglo XVIII 

con Vico en su Nueva Ciencia (1725-1744), evidencia la conexión que existe entre 

desarrollo cultural y desarrollo social, especialmente a través del lenguaje, en su 

caso (Williams, 1994). 

Otros autores en épocas más modernas reconocen que la cultura es un fenómeno 

que esta en constante cambio y se da a lo largo del proceso de vida del individuo y 

en su relación con el medio. Estos exponen que la cultura incluye y se nutre de lo 

aprendido por el hombre a lo largo de su vida por un proceso complejo de 
                                                 

1La cultura: concepto y estudio. Tomado De: http: //www.liceus.com/cgi-
in/aco/ant/01001.asp, 2004. 
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educación, (Kottak, 1991; Harris, 1988) destacando en ella todo el complejo de 

conocimientos, creencias, expresiones del arte, la moral, las costumbres, así como 

el conjunto de capacidades y hábitos adquiridos por el individuo en el desarrollo de 

la sociedad.  

En el campo de la sociología, el concepto de cultura se convierte en una categoría 

transversal para los estudios sociales al investigar al hombre, su funcionamiento y 

el desarrollo de los sistemas sociales (Agüero Contreras, 2006). Dentro del campo 

se desarrolla la sociología de la cultura, el concepto abstracto que describe 

procesos de desarrollo intelectual, espiritual y estéticos (La cultura: concepto y 

estudio, 2004.) del acontecer humano, incluyendo la ciencia y la tecnología, como 

cuando se habla del desarrollo cultural de un pueblo o país. La cultura se 

manifiesta a través de la propia actividad humana, a través del pensamiento, el 

proceder y la actuación en la sociedad. (Agüero Contreras, 2006) 

El término alcanza niveles de complejidad que pueden manejarse según los 

intereses de la sociedad que impere. La teoría cultural se expandió hacia esferas 

políticas y económicas, más que de otra índole. Para clásicos como Bourdieu en la 

distinción o la jerarquización de las clases, la cultura llega a las esferas políticas y 

económicas porque repercuten en instrumentos de dominación. Para los 

izquierdistas como Marx y Gramsci le adjudicaban a la cultura la lucha política. 

Sobre el tema Canclini expresa que “Es dable esperar que la economía y la 

política se globalicen siempre y cuando se culturalicen“(Canclini, 1995, p.9). 

Los conceptos de Cultura y Sociedad son frecuentemente definidos por separado 

pero debemos saber que entre ellos hay una profunda conexión: cultura se refiere 

a los comportamientos específicos e ideas dadas que emergen de estos 

comportamientos, por su parte, la sociedad se refiere a un grupo de gente que 

“tienen, poseen” una cultura. Clifford Geertz refiriéndose a la cultura y la sociedad 

expresa: “La cultura es la trama de significados en función de la cual los seres 

humanos interpretan su existencia y experiencia, así mismo como conducen sus 

acciones; la estructura social (sociedad) es la forma que asume la acción, la red 

de relaciones sociales realmente existentes. La cultura y la estructura social 
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(sociedad) no son, entonces, sino diferentes abstracciones de los mismos 

fenómenos” (Agüero Contreras, 2006). 

La cultura interviene como objeto de reflejo por su esencia y por la posición que 

ocupa en la vida social. Es la unión de las adquisiciones espirituales (la 

instrucción, la ciencia, el arte, la literatura, entre otras y de las conquistas 

materiales (la producción y la técnica). La cultura tiene para los hombres un 

interés vital. Si la sociedad dispone de una cultura material, no puede dejar de 

sentir sus buenos efectos sobre ella; pues percibe su riqueza y su contenido 

proviene de la conciencia social; es decir, de lo que está en las mentes de cada 

individuo de la sociedad. “(…) los hombres que viven dentro de las condiciones 

históricamente concretas, están sometidos a vínculos tanto sociales como 

culturales” (Agüero Contreras, 2006) 

La cultura de la sociedad desempeña dos papeles: el subjetivo (en forma de 

característica propia de la individualidad humana) y el objetivo (en forma de 

resultados sacados conscientemente de la actividad humana tanto en la 

producción material y espiritual como en los métodos de la actividad social 

transformadora del hombre). Estos resultados a su vez, forman una herencia 

cultural que a cada generación sucesora, le sirve de base para su desarrollo 

venidero y su propia creación de cultura. 

La sociedad se alza ante el investigador no sólo como un algo social determinado, 

sino como un algo cultural, vale decir, como una formación sociocultural (Agüero 

Contreras, 2006). Por otra parte, es imposible limitar el contenido de la cultura con 

los fenómenos de la actividad espiritual del hombre. La cultura no existe en la 

sociedad bajo forma de un fenómeno social específico. Ni entre los fenómenos de 

la vida social que caracterizan sus esferas principales (la esfera económica, la 

vida sociopolítica y la vida espiritual) ni entre los fenómenos que se refieren a las 

esferas que no son fundamentales (modo de vida, descanso, diversiones). 

Respecto a esto se ha expresado: “Cualquier sociedad, igual que cualquier 

fenómeno social -el Estado, las ciencias, el arte, entre otras- es un producto de la 

actividad de los hombres, resulta imposible someter a un análisis a la sociedad en 
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su totalidad y a cualquier fenómeno de la vida social sin el concepto cultura” 

(Agüero Contreras, 2006). 

Cuando se habla de cultura del hombre, no se hace referencia a este como un 

ente aislado, sino a un hombre que vive y se desenvuelve en el seno de la 

sociedad; es por esto que “…la cultura de un hombre no es más que un modo 

específicamente social de la actividad vital y auto desarrollo del hombre” 

La cultura y la estructura socio-estructural de un país están determinadas por las 

interrelaciones entre los componentes macro y micro-estructurales. En 

dependencia de las relaciones socio-económicos, políticas o ideológicas que 

asuma una nación, entonces se determinan los procesos migratorios, tanto al 

interior como exterior de un país. Cuando el individuo percibe que sus 

aspiraciones materiales y espirituales están truncadas se desencadena un 

desequilibrio entre su conducta y comportamiento para la sociedad y busca 

soluciones mas allá de lo que la sociedad le brinda. Entonces la migración puede 

ser una respuesta a la solución de sus problemas. La base cultural de una 

población determinada es un factor muy importante a la hora de decidir a qué país 

o lugar se va a emigrar. La cultura (religión, idioma, tradiciones, costumbres, etc.) 

tiene mucho peso en esta toma de decisiones. Las posibilidades educativas son 

muy importantes a la hora de decidir las migraciones de un lugar a otro, hasta el 

punto de que es a menudo determinante, puesto que los que emigran de un medio 

a otro suelen ser adultos jóvenes, que son los que tienen mayores probabilidades 

de tener hijos pequeños. La movilidad territorial ha adquirido la calidad de un 

atributo humano notablemente frecuente, que se ha visto facilitado aunque no 

explicado totalmente por las transformaciones tecnológicas que han convertido la 

sedentariedad en la condiciones relativamente.  

La globalización pluralizó los contactos entre los pueblos diversos y facilitó las 

migraciones y de ese modo problematizó el uso de la cultura como expediente 

nacional. La globalización cultural dentro del imperialismo cultural minimizó la 

importancia que tienen la minoría interna de los países en vías de desarrollo, el 

quiebre de la unidad en la nación a partir de los movimientos migratorios 
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ocasionados por los procesos globales y por último la importancia que adquieren 

las migraciones cíclicas porque genera un intercambio de información, 

conocimiento y trabajo que producen nuevos estilos de vida y cultura a partir del 

disparo en las migraciones. En este proceso de sumisión-dominación, se distingue 

el término de subcultura para diferenciar patrones de comportamiento humano 

específicos y revelar que la cultura de una sociedad no es uniforme para todos sus 

miembros. (Harris, 1988:121). 

 
1.2.1. Los factores socioculturales desde la perspectiva sociocultural. 
 
Después de analizar los aportes teóricos sobre Cultura y Sociedad y la 

importancia que poseen en los procesos migratorios. Es pertinente enfocar esta 

perspectiva analítica desde los factores socioculturales. Pero, antes se analiza la 

perspectiva sociocultural. Hay que destacar que para hablar de la perspectiva 

socioculturales debemos tomar las bases de los teóricos que han trabajo los 

fenómenos socioculturales, por mencionar los exponentes del marxismo: las 

visiones de Gramsci y de Lenin, en especial la que plantea que: desde entonces 

se asume la importancia del mundo subjetivo para condicionar cualquier proceso 

estructural. (Kohan, 2003) 

La perspectiva sociocultural aporta un mundo de significados, diversidad de 

interpretaciones que marcan las relaciones sociales, culturales y de una 

comunidad; su punto de materialización son las practicas socioculturales. Por ello 

debe comprenderse como una estructura porque construye mundos vivénciales y 

a su vez se materializa como un: “sistema de interacciones sociales, culturales y  

económicas, que  promueven un conjunto de relaciones interpersonales sobre la 

base  de necesidades, intereses, valoraciones y significaciones, como portadores 

de prácticas y conocimientos de contenido histórico – social y cultural, y que 

forman parte del entramado sociocultural”. (Hernández, 2007) 

Cuando se tratan los términos Sociedad y Cultura, entonces se habla del término 

sociocultural. Transitan los fenómenos sociales de forma transversal que permite 

interpretar un mundo psicosocial y sociocultural de un grupo humano, sea cual sea 
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su origen. Estudiar la realidad de un fenómeno social permite destacar las 

concepciones y cosmovisiones de un grupo social. Y a su vez se le acoplan los 

objetivos, las aspiraciones y los conocimientos del hombre con el mundo material 

porque a través de la praxis social es que el hombre modifica su mundo y se 

modifica  sí mismo.  

Por tanto, se asume que: “La Perspectiva Sociocultural parte del concepto de 

cultura y sociedad vista como el conjunto de valores y bienes materiales y 

espirituales creados por el hombre en su actividad social y la apropiación por este 

del mundo que nos rodea”. (Casanova, 2004) Mientras, a su interior incluye toda la 

producción humana que  atestigüe un determinado momento histórico, económico, 

social y cultural;  forma parte de lo cultural también los resultados productivos, los 

diversos sistemas de educación, las maneras de expresión y concepción de un 

pueblo; y cada una de estas manifestaciones culturales están constantemente 

modificadas por los diversos factores socioculturales que inciden en su desarrollo 

dialéctico.   

La base económica sienta las pautas y determina las características 

socioculturales de una comunidad o grupo social en los más  diversos niveles 

sociales. Además incide en la praxis espiritual y la modifica al punto de hacerla 

identitaria entre otras. De esta manera se construye mundos heterogéneos y 

autóctonos  que definen su quehacer cotidiano. 

También juega un papel importante la ideología de la sociedad que produce 

multiplicidad de relaciones sociales y culturales surgidas de la praxis del hombre y 

se expresan en formas específicas a través de códigos, símbolos y significantes. 

Como manifestaciones de la conciencia social mediante el cual el ser social 

obtiene conciencia de su propio ser y satisfacen los problemas que se les 

presenta. Al adentrarse en este mundo se puede desentrañar conocimiento que 

permiten entender el impacto de los factores socioculturales en fenómenos 

sociales como la migración.  

A partir del tratamiento de la perspectiva sociocultural y las prácticas 

socioculturales, se asume, según Gómez (2007) que los factores socioculturales 
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se manifiestan como la conjugación de las condiciones sociales externas e 

internas que confluyen en cada institución. Dichos factores cumplen su función 

específica en la constitución y mediación de los determinantes, siendo estas 

determinantes socioculturales las maneras y modos de actuación en que la 

sociedad o cualquier institución o individuo comprende el fenómeno escogido 

como objeto (sujeto) de estudio dentro del imaginario y sus manifestaciones 

(prácticas socioculturales).  Esta misma autora determina que los factores 

socioculturales son el punto de encuentro entre los elementos estructurales - 

funcionales de una sociedad y los elementos culturales como producción; o sea 

serian mediadores de esta relación de desarrollo social manifestada 

institucionalmente en las prácticas socioculturales. 

Profundizando en el conocimiento de los factores socioculturales, las 

investigaciones logran alcanzar un enfoque más concreto de los fenómenos 

sociales. Estos se definen en determinados casos, entonces se puede hablar de 

mejoramiento de la calidad de vida de los sujetos sociales. Comprender estos 

factores permite al individuo enfocar sus acciones ya actividades en función de su 

funcionamiento de forma positiva. Asimismo, los individuos deben comprender la 

importancia y el poder evolutivo de estos factores para así generar un cambio 

positivo desde ellos mismos.  

Según Lissete Gómez, los factores presentan diferentes niveles de 

particularización que dependen del escenario y los fenómenos estudiados. Forman 

parte de una red que deben ser contextualizados según el fenómeno y el 

escenario en que se trabaje. Además poseen las propias características del 

escenario en el que se desarrollan: cambiantes, dinámicos y hasta globales. 

En un espacio social determinado emanan y materializan una complejidad de 

acciones que marcan el papel del hombre como actor social y tener en cuenta los 

diversos factores socioculturales que lo modifican constantemente es adentrarse a 

nuevos escenarios socioculturales. 

 

1.3. La ruralidad y los procesos socioculturales de la migración en las familias 
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agropecuarias. 

A través de la historia ha sido redefinido y conceptualizado el espacio rural. El 

éxodo rural se conoce como la migración de los campesinos hacia las ciudades 

desde mediados del siglo XX hasta la actualidad. Los cambios económicos, 

sociales y culturales ocurridos a partir de la segunda década del siglo XX 

provocaron que el escenario rural no significara el mismo atractivo como hace un 

tiempo atrás.  La población rural ya no busca fuentes de empleo en la industria, 

sino en los servicios. De hecho, a escala mundial el sector servicios es el que 

concentra la mayor parte de la población activa. Por tanto se define por éxodo 

rural como el desplazamiento de la población campesina a las ciudades, y 

normalmente se considera un tipo de migración interior.  

Esto significa darle una nueva dimensión a esos territorios donde el hombre, eje 

central, une las dimensiones políticas, sociales, culturales, económicas, 

productivas y naturales. El término rural es una categoría práctica más que 

sociológica. Como expresión geográfica es vista como un residuo. La literatura 

especializada lo determina como algo que no es urbano. En otros casos se 

definen los espacios rurales como “aquellos territorios que involucran un espacio 

geográfico, una población asentada en él, un conjunto de actividades económicas 

que les permite su crecimiento y supervivencia, un tejido social que define una 

organización propia y unas instituciones, una cultura producto histórico de la 

tradición, y un sentido político que define el grado de afiliación de la población a su 

espacio territorial”. (Arias, 2005) 

Desde los clásicos, Thomas y Znaniecki (1920), y Newby, H. (1983) la ruralidad se 

relaciona con las actividades productivas agropecuarias y el modo de vida como 

resultado de esas relaciones de producción. Hoy se conoce que lo rural incluye 

muchas otras dimensiones productivas y comerciales, múltiples y diversos actores, 

así como variables socio-políticas, educativas, culturales, ambientales que forman 

parte del proceso de desarrollo de esos espacios (Plattner). Bajo el empuje de 

nuevas expectativas hacia el campo y el desarrollo de nuevas funciones de las 

áreas rurales, la vieja dicotomía entre campo y ciudad ha dejado de tener sentido. 
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Según el autor, se espera tener un complejo potenciador de capacidades y 

oportunidades para el desarrollo armónico de estas áreas (relación urbano-rural). 

La ruralidad posee actualmente un carácter multifuncional, complejo que conlleva 

a búsqueda de abordajes integrales. En tanto podemos decir que en los 

momentos actuales “el modo de vida campesino ha terminado por enlazarse 

estrechamente con el sistema global” (Plattner). Esto posibilita variaciones 

importantes en los elementos que tradicionalmente han caracterizado la vida rural. 

La imagen que se ha dado comúnmente ha oscilado entre imaginar este espacio 

como un paraíso terrenal, una visión idílica hasta la burda interpretación de 

considerar al hombre del campo como incapaz, poco creativo, identificado con la 

tradición y encerrado en su individualismo.  

En América latina se maneja que existen determinados factores que conllevan a 

caracterizar un espacio rural, en primer lugar, la carencia o escasez de fuentes de 

empleo que afecta a los grupos más vulnerables: mujeres y jóvenes; lo cual influye 

en el éxodo rural. En segundo lugar está la escasez de instituciones de enseñanza 

que se acrecienta desde el poco desarrollo infraestructural y las características 

geofísicas del terreno: viales, transporte, largas distancias, etc. En tercer lugar se 

considera que la escasez de servicios en la relación oferta- demanda contribuye al 

proceso migratorio también, incluido otros servicios como comercio, de formación 

y asesoría técnica y muchos otros. Y por último esta el desarrollo técnico de la 

agricultura que resulta de mayor interés por la importancia que tiene el renglón 

agrícola garantizar mayores producciones y por ende el desarrollo técnico tiende a 

disminuir las necesidades del trabajo asalariado y da origen a un motivo adicional 

para emigrar. 

“Para muchos sociólogos lo rural tiene connotaciones agradables y 

tranquilizadoras identificadas con belleza, orden, sosiego, sencillez, descanso, 

democracia populista, mientras que lo urbano significa fealdad, desorden, 

confusión, fatiga, coacción.”  (Plattner) 

El modelo tradicional del hombre de campo altamente identificado con su entorno 

está en detrimento. Es en este momento que el espacio rural necesita de la 
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capacidad movilizativa y la gestión del liderazgo. Esto coincide con la definición de 

Weitz quien destaca como rural “a los individuos que en los países en vías de 

desarrollo se ubican en aldeas, caseríos y ciudades rurales. Concibe el desarrollo 

rural sustentado en el crecimiento económico, la movilización de la mano de obra, 

la tierra y el capital, es decir la movilización activa  en función del desarrollo, lo que 

presupone: movilización activa popular, acción de líderes, sistemas de 

información, motivación y participación popular en el gobierno de los recursos, su 

control y distribución.” 

Se ha llegado a ver el concepto de desarrollo rural “como la capacidad de la 

población para controlar de modo continuo el perfeccionamiento del medio 

ambiente.” (Philippines) Esto implica un proceso de cooperación en las 

comunidades conjugando la acción de los líderes y además un elevado grado de 

participación y compromiso por parte de las familias. Más recientemente se 

destaca que: “tal desarrollo presupone niveles aceptables de producción y 

productividad, bienestar a la población, fortalecimiento de la sociedad civil y la 

democracia, igualdad entre género y grupo de edades, perfeccionamiento del 

sistema de gobierno, incremento de la acumulación, desarrollo del mercado, 

conservación de los recursos naturales, manejo adecuado de la ecología y el 

respeto de la diversidad cultural” (Chiriboga, 1993). 

La bibliografía anglosajona de las Ciencias Sociales acuñó un término: "Thepush-

pulltheory" o "Teoría de la atracción - repulsión" que sirve para explicar, al menos 

de una manera sencilla, la génesis del éxodo campesino hacia los centros 

urbanos, como desplazamientos motivados por factores de rechazo en el medio 

rural y, como contrapartida, de atracción en el urbano. Los países 

subdesarrollados son escenario por excelencia para la magnificencia de este 

fenómeno. Existe una amplia documentación en torno al tema del éxodo rural y del 

proceso creciente de crecimiento de las mayores ciudades. Puede citarse como 

ejemplo, la obra de Breeseque, aunque hace referencia a una época ya pasada, 

puede dar una sencilla idea de todos los mecanismos que generan dicho proceso. 

Lo rural se ha definido como el espacio donde prevalecen las actividades 
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ocupacionales vinculadas con las actividades agrícolas, las formas de producción 

son esencialmente agrarias y posee un conjunto de particularidades culturales. 

Muchas de las definiciones que se han ofrecido en este sentido se han 

relacionado con la presencia del campesino. Relevantes fueron los rasgos 

identificados (Thomas y Znaniecki, 1920) como elementos distintivos del 

campesino: la familia, la tierra, la comunidad, la pasividad política y la pasividad 

económica. Como se reconoce cada una de estos aspectos ha suscitado debates 

diversos posteriormente. 

El territorio rural no se concibe solo como un simple espacio físico, que lo es, sino 

como un conjunto de relaciones sociales que dan origen y a la vez expresan una 

identidad y un sentido de propósitos compartidos por múltiples actores públicos y 

privados.“ Los territorios rurales son entonces espacios eco - políticos dinámicos, 

expresión de relaciones de interdependencia y complementariedad que hacen 

viable la generación de desarrollo y bienestar.”  

En estos espacios el papel de las familias, las relaciones afectivas y la importancia 

de los padres, son significativos. Ello genera condiciones para que las relaciones 

personales resulten naturales, otorgan sentido a la identidad con el territorio y 

adquiere importancia la memoria rural como expresión de la historia local. Este 

tipo particular de relaciones sociales, generan  a su vez, un fuerte control  social 

por parte de las comunidades sobre las relaciones entre las personas, crea 

vínculos, da estabilidad, seguridad, establece sentido de identidad y por tanto 

propende al fortalecimiento del capital social buscando realizar la calidad de vida 

de los residentes de estas zonas. 

La nueva manera de ver los procesos productivos en las áreas rurales, suponen 

no sólo las consideraciones de los cambios en los mercados y en las políticas 

agrícolas nacionales, sino también la importancia creciente de sectores que 

comprenden actividades generadoras de ingresos y que pueden constituirse en 

dinamizadoras del desarrollo rural. 

Para desarrollar esos asentamientos deprimidos por el éxodo rural, será necesario 

incorporar a los antiguos emigrantes, a través de políticas destinadas a una 
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especie de rehabilitación del medio rural: fincas y granjas en viviendas de interés 

social, etc. Con el incremento de este tipo de solución, se adoptaría una medida 

que combatiría en cierto modo, el carácter espasmódico de la salida de habitantes 

de las ciudades (el "éxodo urbano", como podríamos denominarlo), al hacerlo algo 

más estable y extendido en el tiempo ya que, lo mismo que se suele hacer en 

tanto con llevar a turistas extranjeros como de los nacionales, las épocas de 

vacaciones se vuelven bastante beneficiosa con estos para revitalizar nuestro 

paisaje y la población. 

En Cuba  el espacio rural se define como una nueva dimensión porque el hombre 

ocupa el papel esencial en la interrelación entre lo político, social, cultural, 

económico, productivo y natural. Este  término asume lo rural más que un espacio 

físico, sino como un conjunto de relaciones sociales que dan origen y a la vez 

expresan una identidad y un sentido de propósitos compartidos por múltiples 

actores públicos y privados. “Los territorios rurales son entonces espacios eco-

políticos dinámicos, expresión de relaciones de interdependencia y 

complementariedad que hacen viable la generación de desarrollo y bienestar. 

 
1.3.1. La familia en espacios montañosos rurales. 
  
La familia constituye uno de los elementos esenciales en los estudios sobre la 

sociedad. En ella recae la educación básica y constituye una institución universal. 

Según el criterio de Luís Felipe Lira (1976): 

“La familia también es considerada como un grupo social y como una institución. 

Como grupo se refiere a un conjunto concreto de personas de diferente sexo y 

edad, vinculadas entre sí por lazos consanguíneos, jurídicos o consensúales y 

cuyas relaciones se caracterizan por su intimidad, solidaridad y duración. Como 

institución, es toda un estructura cultural de normas, valores y pautas de 

comportamiento, organizada por la sociedad para regular la acción colectiva en 

torno a ciertas necesidades básicas como podrían ser la procreación, el sexo, la 

aceptación y seguridad afectiva entre personas, la educación de los recién nacidos 

e, incluso, la producción y el consumo de bienes económicos”. (Lira, 1976) 
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Las familias están configuradas de acuerdo con las condiciones económicas, 

geográficas, sociales, políticas, éticas que determinan el carácter y las formas de 

su constitución. Al mismo tiempo que la familia debe aportar a los grupos sociales 

más amplios de la sociedad mediante sus criterios, actividad social, económica, 

política y cultural, las propias condiciones de la comunidad influyen en el modo de 

vida de las familias a partir de los nexos e interacciones en la economía, ecología, 

el papel de las instituciones y sus líderes. (Viera, 2010) Según la literatura de los 

clásicos, la actividad de la familia facilita el desarrollo del individuo. (Durkheim, 

1979) Es el mediatizador inicial y más duradero en la interacción individuo- 

sociedad. Marcará pautas culturales en la cosmovisión que el individuo haga de la 

realidad a partir de sus componentes socioclasistas. (Agüero, 2006) 

 

En el caso cubano, como lo asume el Dr. Agüero, el análisis sociológico de la 

familia en Cuba estuvo dirigido desde dos perspectivas (Álvarez y otros, 1984): 

como institución y como grupo social. En el primer caso la Constitución de la 

República de Cuba, (1978) constata la protección que el estado ofrece a la familia 

como célula fundamental de la sociedad, lo que se refleja en la concreción de 

derechos y deberes en lo referido al matrimonio, la maternidad, la atención al 

hogar, y la educación desarrollo de las nuevas generaciones. Tal debilidad se 

presenta en su cotidianidad los asentamientos humanos, particularmente los 

ubicados en escenarios rurales, porque no actúan como comunidad en la 

exigencia y control de las funciones de las familias, especialmente en aquellas que 

se relacionan con las de carácter ideoespirituales. 

 

Por lo tanto las relaciones multidimensionales que se producen entre las familias y 

sus áreas de residencias están limitadas en sus funciones socializadoras y de 

reproducción cultural por diversas causas. Se pueden destacar entre ellas la 

inmadurez de las relaciones económicas, las influencias por lo anterior de la 

inestabilidad de la estructura social, la escolarización, los procesos demográficos, 
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especialmente los impactos migratorios, así como la ausencia de liderazgo, lo que 

conducirá a que se no exprese como sujeto de actividad colectiva (Arena, 1995). 

También se asume como la encarga de la educación integral de los hijos y 

participación social (República de Cuba, 1981). Una mayor concreción se destaca 

en el plano jurídico en el Código de la Familia aprobado en Cuba en 1975. 

 

La familia para Patricia Arés Muzio en su libro "Mi familia es así ", es el grupo 

natural de ser humano que se organiza sobre la base del matrimonio en el cual 

una mujer y un hombre se unen con el fin de vivir juntos, procrear, alimentar y 

educar a los hijos. (Ares, 1990)  Por su parte Jorge Potrony en su libro "La familia 

humana" nos comenta que esta puede estar constituida desde dos tipos de 

relaciones: las relaciones de consanguinidad y la de afinidad. (Potrony, 1985)  Los 

grados bajo la cual  se pueden  determinar la extensión y el carácter de esta 

pueden variar y dependen de la legislación vigente, las tradiciones del etnos y la 

religión. (Martínez, 2008) 

La familia trasciende la vivienda que habitan, y en ella se pueden incluir todos los 

parientes no convivientes, vecinos, amigos allegados que suelen socorrerlos en 

los momentos de apuro, se llega en ocasiones a disociaciones de las vecindades 

aparéntales y filiales, la familia es parte de los grupos sociales que determina 

comportamientos, valores, las tradiciones; en general, todo el sistema organizativo 

propio de la subjetividad de cada individuo, colectividad y sociedad:  

“Según la teoría materialista, el factor decisivo en la historia es, en fin de cuentas 

la producción y la reproducción de la vida inmediata (...), de dos clases. De una 

parte, la producción de medios de existencia, de productos alimenticios, de ropa, 

de vivienda y de otros instrumentos que para producir todo eso necesitan; de otra 

parte la producción del hombre mismo, la continuación de la especie. El orden 

social está condicionado por especies de producción: por el grado de desarrollo 

del trabajo (...), y de la familia” (Engel, 1973)     

La familia cubana en los escenarios montañosos dedicaban un mayor esfuerzo 

dadas la poca accesibilidad, lo que provocaba y aún lo hace la  poca relación e 
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intervención de procesos generalizadores tanto económicos, políticos, sociales y 

culturales. Las situaciones excepcionales que provocó el Período Especial en los 

territorios de nuestro país, de forma creciente acrecentaron la  difícil situación de  

las zonas montañosas. La falta de recursos impidió que los programas que se 

llevaban a cabo por el Plan Turquino alcanzaran los niveles de aplicación y 

aceptación que se esperaba de ellos. La familia montuna, como la familia 

campesina tiene arraigada un férreo sentido de pertenencia colectivo donde la 

figura paterna y más anciana de la familia ejerce un papel primordial,  pueden ser 

vistas las comunidades como especies de clanes o gens donde la tradición cultural 

es muy fuerte y en la que el elemento geográfico imprime particularidades únicas a 

sus pobladores. De ese nivel de interrelación familiar queda constituida la 

identidad montuna, basada principalmente en la actividad productiva fundamental 

que desarrolla el territorio. (Martínez, 2008) 

A pesar de la difícil situación económica que atraviesa el país que ha provocado el 

deterioro de las producciones y la infraestructura en la montaña, la familia se ha 

convertido para los pobladores de la misma en uno de los factores que afectan en 

una doble dirección (emigración vs. permanencia en la zona montañosa) el flujo 

migratorio de esa zona de difícil acceso y el café, en  fuente empleadora y 

generadora de las satisfacciones de las necesidades básicas de vida, ya desde el 

punto de vista de la legalidad o de la ilegalidad.  

En sentido general, la familia constituye la célula fundamental de la sociedad, del 

modo en que se cumplan sus funciones básicas se va a determinar los  

comportamientos y actitudes hacia las diferentes formas de la conciencia social de 

cada uno de los miembros de la misma. 

 

1.3.2. Subdesarrollo y migración dentro del espacio rural. 

Subdesarrollo y migración son dos conceptos que a lo largo de la historia social 

del hombre se han condicionado mutuamente, mostrando su dependencia. 

Múltiples son los ejemplos que demuestran la subordinación entre estos factores, 

y por todos es sabido que en el mundo contemporáneo las migraciones poseen un 
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referente que establece como punto de partida las ansias de los grupos humanos 

por evadir las condiciones de subdesarrollo.  

La mayor parte de los grupos humanos que emigran, lo hacen por motivos 

económicos, estos motivos constituyen la principal causa para la fuga de capital 

humano. El principal anhelo de los que emigran por motivos económicos es la 

búsqueda de un mejor nivel de vida. La historia, la demografía y la antropología 

demuestran con múltiples ejemplos lo antes expuesto. En la Cuba anterior al 

triunfo revolucionario las migraciones de los ámbitos rurales a los urbanos era una 

realidad tangible. A partir de la Revolución los cambios operados en las zonas 

rurales y montañosas cubanas lograron revertir este proceso de forma 

significativa, gracias a disímiles estrategias. Sin embargo, con la llegada en los 

noventas y su período especial en tiempo de paz, esta preocupante comenzó 

nuevamente a latir y se fue agravando paulatinamente.  

En las comunidades rurales cubanas, y específicamente en la zona montañosa de 

Cumanayagua, las migraciones de las familias agropecuarias se producen bajo 

este concepto. Uno de los elementos sustanciales que desempeñó un papel 

importante dentro de las mejoras de vida y con la única finalidad de dotar a las 

montañas de condiciones óptimas para la vida de los campesinos, fue el Plan 

Turquino. 

El Plan Turquino jugó un papel crucial en el desarrollo de las montañas cubanas, 

esta nueva modalidad diferenciadora para determinadas regiones de Cuba fue 

creada por el estado cubano y promovió el desarrollo integral, armónico y 

proporcional de las zonas montañosas. Entre otros de los objetivos del Plan 

Turquino estuvo la satisfacción de las necesidades de primer orden de los 

montañeses, así como implementar medidas para la protección del medio 

ambiente y el Desarrollo Sostenible en estas regiones. Agüero Contreras (2006) 

Profundizando en el éxodo de la población rural y su vinculación con el tipo de 

cultivo, se expresa que antes del Triunfo de la Revolución, el éxodo rural se 

comportaba de forma relativamente uniforme en el territorio. Los emigrantes 

rurales en Cuba provenían –en lo fundamental-  de las zonas cañeras, cafetaleras, 
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tabacaleras y ganaderas. 

Como parte de los cambios acaecidos y que repercutieron de forma positiva en el 

rescate de la identidad, del sentido de pertenencia rural fueron creadas disímiles 

formas de organización de la producción entre las que se destacan las 

Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA),  las Unidades Básicas de 

Producción (UBPC) y las Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS).  

Las Cooperativas de Créditos y Servicios fueron creadas en el año 1963 y 

provienen de las leyes de Reforma Agraria decretadas en los inicios de la 

Revolución. Su objetivo era agrupar a campesinos individuales en formas 

primarias de cooperación y propiciaron un mayor sentido de pertenencia a la tierra. 

Cruz, María Caridad (2002) 

El concepto de subdesarrollo, y sobre todo el de país subdesarrollado, es 

moderno. Aparece durante la descolonización en los años 50. Existe la tendencia 

a enfocar el problema del subdesarrollo como un dato estadístico y comparativo, 

entre los países ricos y los pobres, por su renta per cápita o su producto interior 

bruto. Sin embargo, no es lo mismo una sociedad no desarrollada que una 

sociedad subdesarrollada.   

El subdesarrollo está causado -si se sigue la doctrina de “La Escuela Alemana"- 

por la falta de industrialización y, por consiguiente, la industrialización constituiría 

la solución. Pero el paso del tiempo parece indicar que o no es esa la solución o 

existen muchas otras causas, pues el desarrollo no se consigue por la inmensa 

mayoría de naciones que lo intentan o implementan. 

Entre sus características se destacan el elevado índice de desempleo y de 

Corrupción; desigualdades económicas abismales entre sus habitantes; sus 

gobiernos aportan poco o nulo presupuesto a la ciencia y tecnología; la baja renta 

per cápita; el agotamiento de los suelos por la práctica del monocultivo. La  

mayoría de estos países –los subdesarrollados- tiene una elevada deuda externa 

y su desarrollo tecnológico depende de otros países, dependencia cultural, 

tecnológica, económica, comercial, alta tasa de mortalidad infantil, crecimiento 

urbano y dictadores que monopolizan el poder. 
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En el caso que nos ocupa, la emigración, por la misma  pobreza y  miseria llevan a 

muchos habitantes de naciones subdesarrolladas a tomar. Esta decisión por 

cualquier medio a su alcance. Las emigraciones aumentan si hay superpoblación. 

No resulta fácil saber si la emigración será un problema o una solución para el 

país subdesarrollado porque, por una parte, los emigrantes suelen enviar divisas a 

sus familiares que se han quedado, también los emigrantes regresan por 

vacaciones con ingresos, ingresos que suelen llegar directamente a la gente sin 

perderse en corrupción.  

A partir de los datos demográficos que presentan la variabilidad de la población en 

un lugar determinado, se “canalizan” las características mediante la implantación 

de “Leyes”.  Estas leyes están a su vez formadas por estructuras o patrones,  que 

se reflejan en  los cambios espaciales de la población. Sus conclusiones, que se 

aplican en su mayor parte al éxodo rural, fueron las siguientes: 

1. La mayoría de los emigrantes proceden de una corta distancia. 

2. Las mujeres emigran en mayor número que los hombres. 

3. Cuando la distancia es muy grande, predomina el sexo masculino. Los 

emigrantes del medio rural se dirigen, cuando realizan largos 

desplazamientos, únicamente a las ciudades más grandes. 

4. Si la distancia es bastante grande, tiene lugar una especie de migración por 

etapas. En esta migración por etapas, los lugares dejados vacantes al 

emigrar, pueden ser ocupados por inmigrantes de áreas más alejadas. La 

migración por etapas suele dirigirse a centros poblados progresivamente 

mayores. 

5. Las corrientes migratorias principales generan unas corrientes secundarias 

que suelen ser compensatorias, de menores proporciones y en sentido 

inverso. 

6. En el éxodo rural predomina la población joven (adolescentes y adultos 

jóvenes). 
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7. Los nacidos en las ciudades son menos emigrantes que los nacidos en el 

medio rural. 

En este sentido es válido recordar que en el flujo migratorio interno, frecuente en 

nuestro país, estas categorías muestran en los procesos migratorios de las 

familias agropecuarias, y a su vez tipifican y caracterizan a los emigrantes; los que 

han sido certeramente catalogados por el investigador cubano Pérez Firmat de la 

siguientes formas:  

Al campesino que, joven aún, emigró hacia la gran ciudad o hacia las periferias, 

con amplias posibilidades de convertirse en lo que Pérez Firmat define como 

«inmigrante» e incorpora como propias las costumbres y modos de expresión 

urbanos, desentendiéndose bastante de sus orígenes. Otra actitud hallaríamos en 

el que siguió el mismo camino, pero con más edad, de manera tal que la 

denominación de «exiliado» encaja perfectamente en su posterior ejecutoria, 

aferrado a las costumbres y tradiciones en que se formó; y finalmente la categoría 

de «étnico» que es otorgada por este autor a los descendientes de estas 

personas, nacidas ya en los nuevos espacios periféricos. 

 En el caso cubano, este grupo asume por lo general, los mismos códigos 

culturales que el «inmigrante». Este análisis realizado Firmat, sobre los emigrantes 

y sus familias, aporta elementos dinamizadores de las relaciones inter e 

intrafamiliares en el proceso migratorio, los cuales son producidos y productores 

de relaciones sociales generales.  

La familia como sujeto del proceso migratorio es un actor  social protagonista y es 

expresión de fenómenos psicológicos en la subjetividad cotidiana; presentándose 

socialmente como producto de la permanente interpenetración de lo individual, lo 

grupal y lo social que se proyecta  en contextos específicos y formas concretas de 

sentir, pensar y actuar. 
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 2.1. Diseño Metodológico:  

Tema: Los factores socioculturales en los procesos migratorios de las familias 

agropecuarias de la montaña. 

Problema:  

¿Qué factores socioculturales determinan los procesos migratorios de las familias 

agropecuarias en la montaña? 

Objetivo general: Analizar los factores socioculturales que determinen los 

procesos migratorios de las familias agropecuarias de la montaña. 

Objetivos específicos: 

• Identificar los factores socioculturales que intervienen en los procesos 

migratorios de las familias agropecuarias. 

• Describir los factores socioculturales que intervienen en los procesos 

migratorios de las familias agropecuarias. 

• Describir los procesos migratorios de las familias agropecuarias. 

• Describir el escenario de la montaña.  

Idea a defender: Los factores socioculturales que se manifiestan en las familias 

agropecuarias en la montaña, influyen en gran medida  en los procesos 

migratorios de la sociedad.  

 

2.2. Perspectiva metodológica: Metodología cualitativa. 

La presenta investigación tiene como objeto central al hombre y su impacto en la 

vida sociocultural. El individuo como ser social es capaz de crear un sistema de 

relaciones sociales que se construye a partir de la participación en un momento 

histórico social determinado (López, 2007).Por tanto se asume el paradigma 

sociocultural por su capacidad de analizar la sociedad en niveles estructurales.  

El paradigma Sociocultural se estructura en tres dimensiones: lo estructural 

basado en los sistemas de relaciones económicas, lo infraestructural desde el 

sistema de instituciones sociales y la superestructura que asume las prácticas 

socioculturales y los fenómenos sociales. O sea, toda la producción social del 
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hombre, desde su ideología, hasta las acciones más concretas materializadas 

forma parte del constructo superestructura de una sociedad. La migración es 

parte de este entramado de fenómenos sociales que se materializa en la praxis de 

migración humana motivado por factores económicos, sociales y culturales 

producto de la sociedad o a partir de factores psicológicas del propio individuo o 

familia. (Bogdan y Taylor, 1982) 

La migración social es un tema que se ajusta a la metodología cualitativa por 

excelencia por la capacidad de obtener datos de cualidad que conforman el 

fenómeno. A pesar de constructos cantidad que puedan apoyar a la veracidad de 

la información. Pero no es el caso de la investigación. Desde un diseño flexible y 

que se adecua paulatinamente según lo requiera el escenario, la migración es una 

dimensión que contiene más del mundo de significados, tradiciones familiares, o 

reflexiones al interior del  propio individuo. Por tanto es la metodología que se 

adecua al hecho es la cualitativa. 

 

2.2.1. Principios epistemológicos. 

Histórico- lógico: Del éxito de la investigación social con carácter histórico lógico, 

depende la capacidad que tenga el investigador de combinar de forma dialéctica la 

teoría y praxis en un momento histórico social determinado. La cientificidad del 

análisis de un fenómeno social debe responder fielmente al desarrollo histórico 

teórico y social del mismo. En el caso de la migración desde lo teórico, la 

investigación asume el devenir histórico de la categoría y los teóricos esenciales 

que contribuyeron al tema. De esta forma construye un camino metodológico de 

cómo realizar el trabajo de campo con el objetivo de captar la migración en grupos 

de familia desde un pensamiento histórico lógico que permitió la construcción 

social del escenario de montaña que es hoy.   El objetivo de utilizar este principio 

epistemológico es analizar el fenómenos social de migración para comprender 

como los factores socioculturales de la sociedad influyen y determinan corrientes 

de migración propios de este escenario.  

General-particular-singular: Este principio responde al carácter dialéctico que debe 

captar los estudios sociales al analizar las categorías sociales que integran al 
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fenómeno social. Desde esta perspectiva es preciso enfocar los análisis desde las 

niveles de la sociedad: macro (sociedad), meso (institucional) y micro (familia o el 

individuo). El estudio asume e interpreta el fenómeno desde lo correlacionar; o 

sea, asume que los procesos globales de las estructuras influyen y transforman 

paulatinamente el interior de las familias y el propio individuo. Este proceso tiene 

un carácter retroalimentativo porque el accionar del hombre también transforma al 

medio social inmediato. 

 

2.2.2. Tipo de estudio: Descriptivo. 

Los estudios descriptivos deben poseer un antecedente de la exploración que 

permita comprender el escenario donde se desarrolla el fenómeno para ser capaz 

de describir procesos que permitan comprender el objeto desde una visión crítica y 

dialéctica. Por consiguiente, para el estudio de la familia que migró, la metodología 

cualitativa ofrece las técnicas e instrumentos que permiten analizar el fenómeno 

de la migración desde  los factores socioculturales que la influyen y la modifican. 

Es por ello que nuestros objetivos específicos están acordes a la habilidad de 

identificar los factores socioculturales, luego los describe, al igual que los procesos 

migratorios y por último analiza la influencia que puede tener uno sobre otros. En 

la aproximación descriptiva a la realidad seguimos dos caminos: la descripción de 

lo que hay (dejando que “hable la realidad”) y la descripción de lo que no hay. “Las 

notas de campo deben incluir descripciones de personas, acontecimientos, y 

conversaciones, tanto como las acciones, sentimientos, intuiciones o hipótesis de 

trabajo del observador. La secuencia y duración de los acontecimientos y 

conversaciones se registran con la mayor precisión posible. La estructura del 

escenario se describe detalladamente. En resumen, las notas de campo procuran 

registrar en el papel todo lo que se puede recordar sobre la observación. Una 

buena regla establece, si no está escrito, no sucedió nunca. 

La investigación más que hipótesis desarrolla una idea a defender y es una de las 

características de los estudios descriptivos.  De forma detalla pretende  vincular 

los conceptos, teóricos-metodológicos que permita especificar los fenómenos a 

niveles de los grupos, comunidades o individuos como ocurre en este caso con los 
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factores socioculturales que influyen en el proceso migratorio de las familias 

agropecuarias.   

 

2.3. Conceptualización y operacionalización de las unidades. 

El siguiente cuadro resume las principales unidades de análisis, dimensiones, 

indicadores y sub-indicadores que se tienen en cuenta en la presente 

investigación. 

 

Unidad de 
análisis 

Dimensión Indicadores Sub-indicadores 

Factores 

socioculturales. 

Económico Tipos de 

economías. 

-Formal 

-Informal 

Cultura 

productiva 

Tradiciones 

socioculturales de los 

cultivos 

Formas 

productivas 

CCS, CPA, UBPC, 

UBAC 

Tipo de 

producción. 

Agropecuario: 

-Cafetalero 

-Cultivos varios 

-Ganadería 

Social. Política social Programas de la 

Revolución y  

Batalla de Ideas. 

Desarrollo 

infraestructural. 

Sectores de la 

producción: primario, 

secundario, terciario. 

Ingresos   

Político. Liderazgo. Lideres formales e 

informales 



                          CAPÍTULO II: Fundamentos metodológicos de la investigación. 

 

 37

Participación.  Activa, pasiva 

 Cultural. Sistema cultural  

Cultura de la 

familia 

Formas de ganar 

dinero 

Sentido de 

pertenencia 

Cultura  productiva 

Procesos 

migratorios 

Tipo de 

migración 

internos Las personas que se 

mueven en el interior 

del escenario y/o 

llegan de otros 

lugares. 

externos Las personas que se 

van hacia otros 

territorios fuera del 

escenario. 

transitorios Los que viven en otro 

territorio y mantienen 

sus viviendas en el 

lugar. 

Familia 

agropecuaria 

Tipo de 

producción 

Ganadera 

Cultivos varios 

café 

 

Integrantes 

de la familia 

  

 

Factores socioculturales: 
 Los factores socioculturales serían el punto de encuentro entre los elementos 
estructurales - funcionales de una sociedad y los elementos culturales como 
producción, que a su vez son determinados y determinantes del imaginario de 
dicha sociedad concreta constituida por una red dinámica de representaciones 
sociales, por tanto serian mediadores de esta relación de desarrollo social 
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manifestada institucionalmente en las practicas socioculturales. (Lisette Gómez, 
2007) 
 

• Proceso migratorio:  

Traslado de un individuo de un país a otro para establecerse a vivir en él, temporal 

o definitivamente; es un cambio de medio humano, de relación con el entorno 

social, objetal y subjetivo, a partir de cual  se establece una nueva forma de 

relación de las personas con su hogar y con su país de origen. (Martín, C, 2000). 

• Familia agropecuaria: 

Grupo de personas con grados de consanguinidad que se vinculan la actividad 

económica agropecuaria. 

 

2.4.  Muestra.  

La muestra, como parte del universo a investigar, reúne condiciones o 

características únicas que se deben tener en cuenta a la hora de seleccionar, 

debe ser lo más pequeña posible pero sin perder la exactitud. El universo fue 

seleccionado a partir del diseño de la investigación y quedó estructurado en los 

pobladores de la montaña, siendo la muestra un grupo de personas 

representativas dentro de la montaña. El muestreo empleado es no probabilístico 

intecional Para evitar la mayor cantidad de errores la muestra no se escogió al 

azar sino estratificada, de forma intencionada. Se tuvieron en cuenta las 

características de familias agropecuarias de la montaña, así como los niveles de 

prestigio en su escenario social inmediato y las tendencias a la migración. Además 

se escogieron actores claves de forma intencionada por los años de experiencia y 

vivencias en las montañas y la importancia de las labores que realizan o 

realizaron. 

A partir del problema de investigación la muestra a analizar queda estructurada en 

8 familias, distribuidas de la siguiente forma: 

 

• 4 familias agropecuarias que viven en  Cumanayagua 

• 4 familias  agropecuarias que radican en la montañas; 
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Además 2 líderes formales, un médico de la familia, y un agroproductor de 

prestigio.  

 

2.5. Etapas de la investigación. 

Fase inicial de la investigación (Curso 2009 -2010) 

Objetivo: Organizar y programar las tareas de la investigación.  

Tareas: Conocer las teorías sobre el tema de investigación. Delimitar el objeto de 

investigación. Elaborar el diseño de investigación. Definir el paradigma a asumir 

en la investigación. Revisar bibliografía para la obtención de teorías relacionadas 

con objeto de estudio. 

Fase de acceso al campo. (Curso 2007-2008, 2009-2010). 

Objetivo: Estudiar en profundidad el escenario y sus actores (trabajo de campo a 

partir de  los métodos y las técnicas de recogida de información. 

Tareas: Seleccionar la muestra. Aplicar las técnicas de recogida de información. 

Describir el escenario. 

Fase analítica y conclusión de los resultados. (Curso 2009 -2010).  

Objetivo: Analizar e interpretar los resultados obtenidos.  

Acciones: Presentar los resultados de la  investigación. 

 

2.6.  Estrategias de recogidas de información. 

- Entrevista 

La entrevista como métodos es una técnica mediante la cual se solicita 

información a un individuo o grupo con el fin de recoger datos sobre el proceso 

investigado .Está basada en la interacción verbal y precisa con la existencia al 

menos de dos personas durante la entrevista. No debemos ignorar cuestiones 

vitales como la relación entre el entrevistado y el entrevistador, la formulación de 

preguntas, el registro de información  y el cierre del contacto. Existen varios tipos 

de entrevistas las cuales se clasifican por (Ibarra, 1988) según la relación se 

establecen entre  entrevistado y el entrevistador. 

- Entrevista estructurada: 
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En cuanto a tipos de entrevista existen diversos, pero la investigación trabajó con 

la entrevista estructurada. Esta entrevista presenta un formato que se agrupa en 

cuatro temáticas establecidas con el fin de indagar sobre aspectos de la vida 

cotidiana familiar antes y después del fenómeno de desplazamiento, así como el 

impacto social que presentan el cambio y las estrategias familiares de vida. Este 

tipo de técnica le permite a los entrevistados una mayor libertad para expresar sus 

ideas. Se trata, en general, de preguntas creadas con cierto nivel de  flexibilidad 

para que los entrevistados se sientan con libertad de expresar otras   acciones y 

situaciones importantes para el estudio.  

Esta técnica juega un papel determinante en el análisis de contenido, porque 

sobre ellas se asientan las categorías consideradas en la investigación. En el 

trabajo de campo  realizado se visitó a  las familias que viven en la montaña y a 

las que emigraron. Estas son las encargadas de brindarme la información que 

necesita la investigación sobre las migraciones de las familias. En el campo se 

desarrollaron visitas a las casas de los entrevistados. Se inició el mismo en el año 

2010 y se ha extendido hasta la actualidad. Se tuvo en cuenta los seis Consejos 

Populares, aunque la presencia del investigador fue intermitente y no sistemática. 

El trabajo metodológico se realizó desde afuera, basándose solamente en los 

testimonios planteados por los entrevistados y corroborándolos o concretándose 

con la revisión de documentos. Estos últimos son claves para analizar los informes 

del Plan Turquino y las instituciones  que se vinculan a él. 

Las entrevistas estuvieron enfocadas en conocer los motivos que tuvieron las 

familias agropecuarias para migrar. La preparación de la misma requirió mucho 

tacto para que no quedaran aspectos importantes por tratar. Se realizan preguntas 

precisas para disminuir el margen de errores y ayudar que el entrevistador se 

exprese y aclare sus pensamientos. El ambiente fue acogedor y se generó una 

conversación libre que me permitió interactuar con las personas y sus 

necesidades más urgentes. Este tipo de entrevista es uno de los instrumentos que 

prevalece ya que a partir de una preparación consciente el investigador enfoca al 

entrevistado para encontrar lo que desea a partir de preguntas bien elaboradas o 

dirigidas. 
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- Análisis de documentos 

Como método no interactivo se trabajó esencialmente el análisis de documentos. 

Este método en su forma más tradicional se puede definir como toda la variedad 

de operaciones mentales dirigidas a interpretar las informaciones contenidas en el 

documento bajo determinada óptica establecida por el investigador en cada caso 

concreto. 

Bajo esta denominación entran todos los objetos creados por el hombre para la 

transmisión o conservación de información, pudiendo ser escritos, grabados o 

filmados. Este análisis debe considerar qué representa el autor, el contexto, para 

qué fines se creó, comparabilidad, fidelidad de los datos, alcance social o 

resonancia del documento, contenido valorativo. Esto se puede realizar desde una 

perspectiva interna o externa. En el primer caso para analizar el contexto y en el 

segundo para analizar el contenido real. El fin óptimo es interpretar el contenido 

del documento, la comprensión por la importancia para una investigación. Los 

documentos se clasifican: escritas, base de datos digitales, documentación visual, 

fotografía, videos etc. 

Esta investigación lo usa como fuente complementaria de información y como 

medio para estimar la confiabilidad de la investigación. Permite comprender 

antecedentes, fenómenos internos que se dan en el desarrollo del asentamiento 

poblacional. Se analizan documentos de gran importancia todos como los 

balances del Turquino, los informe que emite la Junta Coordinadora a la Comisión 

Central del Turquino, los que se envían al Consejo de Administración Provincial y 

Municipal con la problemáticas que  inciden en cada lugar; así como los informe 

de estadísticas de los últimos tres años y el informe del Departamento de de 

Planificación Física y la Oficoda. 

 

2.7. Análisis de la información 

El análisis de los datos es otro elemento importante que debemos tener en cuenta. 

Una vez que contamos con toda la información necesaria hay que enfrentar la 

compleja y difícil tarea de  interpretar y analizar los datos recogidos. 
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Según Noemí Eva Hernández Pumar, 2008 “el análisis de datos es la etapa de 

búsqueda sistemática y reflexiva de la información obtenida a través de los 

instrumentos. Constituye uno de los momentos más importantes del proceso de 

investigación e implica trabajar los datos recopilados, organizados en unidades 

manejables, sintetizados, buscar regularidades o modelos entre ellos, descubrir 

que es importante y qué van a aportar a la investigación. En este caso, el análisis 

de la información no es algo que se lleva a cabo al final de la investigación o 

posterior a la recogida de datos, sino que es una tarea que se realiza a lo largo de 

todo el proceso de la investigación.” 

Durante la investigación se analizaron los informes de visitas realizadas al Plan 

Turquino Manatí, por parte de la Comisión Provincial al efecto, Informes de 

Controles gubernamentales, del CITMA, del PCC en la provincia y el municipio, 

resultados de Talleres científicos, Tesis de Diploma vinculadas al tema, relatorías 

y memorias de eventos vinculados con la problemática, Informes de Balance de la 

CPTM. 

Se analizaron el alcance de los objetivos de trabajo de cada uno de los 

organismos e instituciones, su contribución al desarrollo de la región a través de 

elementos tan importantes la economía, participación social. No existe un modelo 

único para analizar la innumerable serie de datos dispersos, procedentes de 

muchas fuentes y conseguidos por diversos procedimientos. Lacey (1976), habla 

del análisis arbóreo funcional o espiral de comprensión que exige recorrer caminos 

de ida y vuelta entre el método y la realidad; Peter Woods (1987), plantea un 

sistema de análisis arbóreo presidido por el eje conceptual, el conjunto de datos 

es sometido a un creciente estudio que pasa por los niveles de: análisis 

especulativo, clasificación y categorización, la formación de conceptos, los 

modelos, las tipologías y finalmente la teoría. 

La triangulación es un intento de promoción nueva forma de investigación que 

enriquece el uso de la metodología cualitativa con el recurso combinado de la 

cualitativa viceversa. La razón básica de este recurso se encuentra en la 

convicción de que ambos estilos no solo no son  compatible sino que uno puede 

enriquecer al otro abren el camino  con lo que logra una calidad mejor del producto 
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final estos planteamientos los perjuicios para un desarrollo más efectivo y 

acelerado de la investigación científica permitiendo acceder con mas facilidad no 

solamente a fenómenos antes intrincado sino también  a una elaboración más 

completa de los resultados de la investigación. 

EL investigador puede ampliar en un mismo abordaje el espectro de los objetivos 

a trazar para la investigación y transformación del campo de estudio dándole un 

carácter más operativo a su situación transformadora de acuerdo con los 

anteriores criterios metodológicos ha utilizado no solamente técnica y 

herramientas recogidas de información que pertenece un  otro paradigma sino que 

también las técnicas sean articuladas por su interpretación del que otra 

concepción teniendo en cuenta siempre su factibilidad que el objeto de estudio con 

sus características imponga para obrar en la solución o aplicación de dichas 

técnicas: no obstante debe quedar claro que nuestro enfoque va dirigido desde el 

análisis cualitativo del fenómeno a pesar del carácter triangulador que por 

necesidad posee esta investigación. 

 

 

2.8. Criterios de rigor y validez. 

El criterio de veracidad se refiere al grado de confianza que se puede depositar en 

los resultados de una investigación y en los procedimientos empleados en su 

realización. Durante el informe se constata la validez de los términos y los 

procedimientos utilizados a través del respecto a las citas, referencias de los 

clásicos y otros profesionales más actuales. Aquí la veracidad se interpreta en 

términos de credibilidad, y para conseguirla se recurre a diversas estrategias: la 

triangulación (tres referentes distintos que convergen respecto a un ámbito de la 

realidad), la argumentación racional, la coherencia estructural, la adecuada 

referencia, la contextualización persistente, etc.(Guba (1981) En resume, el rigor 

científico de esta investigación parte de la interrelación y constatación de los 

métodos y técnicas aplicadas y analizadas. 
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3.1 Descripción del escenario. 

En la parte centro occidental de Cienfuegos se encuentra ubicado el municipio de 

Cumanayagua. Esta área representa el 45% con respecto al municipio y el 12% 

con respecto a la provincia. Esta área de montañosa cuenta con seis Consejos 

Populares, ellos son: Crucecitas, Sierrita, Sopapo, Cuatro Vientos, Camilo 

Cienfuegos y Las Moscas.  Cuenta con una extensión territorial de 400,0 Km2 y 

una población de 5.206 habitantes. La región se caracteriza por una baja densidad 

poblacional y carente de fuerza de trabajo para cubrir su demanda productiva. La 

permanencia de  la población es un factor vital para el desarrollo de su economía, 

por lo que realizamos una evaluación de las migraciones, basado en los datos 

estadísticos recopilados y las técnicas de entrevistas realizadas. 

En los 30 asentamientos electrificados, 669 viviendas están electrificadas por mini 

hidroeléctricas; lo cual representa el 29,7%.; 134 por plantas eléctricas para un 

6,0% y 39 mediante celdas fotovoltaicas, las que representan un 1,7%.  

En la región montañosa existen 36 Centros Deportivos con 18 Instructores. Los 

Centros Culturales se clasifican en Instructores de Arte con 20 estudiantes, 

Promotores Culturales 35, Salas de Videos 3, Salas de Televisión 6, 2 Museos, 3 

Bibliotecas y en la categoría de otros que existen 16. Dentro de los Programas de 

la Revolución hay en existencia 96 televisores, 56 videos y 64 computadoras. 
 
3.2. Factores socioculturales que impactan los procesos migratorios de la familia 

cubana. 

A partir de una densa labor investigativa y de acuerdo con las características del 

territorio, se pudo determinar que los factores socioculturales que impactan el 

proceso de migración están integrados por los factores económicos- productivos, 

que representan la base estructural de la población (producción del cultivo de café 

por excelencia y otros cultivos). El factor social y cultural que encierra la 

superestructura unido a lo político y lo institucional. Estos últimos factores 

representan la superestructura marxista que explica cómo se construye una 

sociedad y que identifica la población de la montaña. Existe una construcción 
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socio histórica del pensamiento de las familias montunas que los llevan a una 

forma de actuar singular. Dentro de estos factores se destacan la participación, el 

liderazgo, la ideología y las relaciones meso estructurales que canalizan la 

comunicación entre las dos estructuras esenciales: macro y micro. 

 

3.3 Impacto de los factores socioculturales en los procesos migratorios de las 

familias agropecuarias de la montaña. 

El lomerío cumanayagüense posee en su construcción histórica social hechos 

relevantes de la historia cubana como fue el caso de la lucha contra bandidos y el 

significado militar que posee desde la defensa nacional. Esta situación conlleva a 

una construcción de conciencia política e ideológica que lo diferencian de otras 

regiones. Unido a ello se encuentran las transformaciones en el campo de la 

política social asumida por el país posterior al triunfo de la Revolución. 

Para el balance del Plan Turquino 2010, los habitantes de esta zona montañosa 

aun poseen atención médica gratuita con la existencia de 46 consultorios médicos, 

aunque se redujeron con los análisis socio-económicos de la política de 

lineamientos, 2 hospitales rurales de montaña que se quedó en 1 por la misma 

razón. En el caso de la educación posee las mismas características. Se llenaron 

zonas aisladas de escuelas primarias (33 escuelas con una matricula de 384). 

Además, el estado otorgó múltiples servicios en favor de los más necesitados; 

entre ellos se incluyen personas con discapacidades, con bajos ingresos o 

enfermedades. Para la década de los años 2000-2005 se creó y fortaleció los 

Programas de la Revolución permitiendo que los más jóvenes retomaran los 

estudios y continuaran su superación en la esfera de los servicios recibiendo un 

salario mediante el estudio-empleo. El proyecto socialista llevado a cabo persigue  

la igualdad de derechos y beneficios para toda la población serrana.  

No obstante, con estos logros en la política social, Cuba asumió los problemas 

socioeconómicos, políticos y culturales que trajeron consigo la crisis económica y 

las reformas a partir de los años 90. Con la caída del campo socialista se 

impusieron nuevas condiciones en las montañas porque el impacto en la 
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económica fue tan relevante que influyó decisivamente en los procesos 

migratorios de la región. 

Las medidas económico-productivas tomadas entre los años 1994 al 2000, entre 

las más importantes están la entrega de tierras en usufructo individual para la 

producción cafetalera y se constitución UBPC en el territorio, convirtiendo a la 

Región en un destino para dar respuesta a la situación del empleo y el poder 

adquisitivo del llano, aspectos en los que no se ha logrado la necesaria 

diferenciación que estimule el completamiento y la estabilidad de la fuerza laboral. 

Otro denominador de movilidad geográfica está en el aumento de número de 

viviendas deshabitadas, lo que indica que la población se ha movido dentro de la 

montaña, desde los lugares más apartados y de menor atención como Vegas del 

Café y Cien Rosas, siendo este municipio el de mayor  emigración en los últimos 5 

años. (Pérez, 2010) 

Unos de los factores importantes a la hora de analizar el éxodo migratorio de las 

familias agropecuarias del lomerío cumanayagüense es el factor económico, factor 

altamente dependiente del deficitario abasto de materias primas, con el 

consecuente deterioro y decrecimiento de las producciones cafetaleras, que 

también se encuentra vinculada a la expansión de la broca y sus consecuentes 

lastres negativos.  

De forma general algunos indicadores que muestran el decrecimiento económico 

en la zona analizada son: 

1. La productividad de café tuvo un decrecimiento superior al 80% en los 

últimos 20  años.  

2. En la atención sociocultural del café ha irrumpido el mal manejo de los 

cultivos, la afectación de la broca, la falta o mala implementación de la 

tecnología, la falta de incentivo laboral, la demora en los pagos, los bajos 

precios de lata de café, la falta de instrumentos, etc. 

3. La economía informal se ha incrementado; con la siembra de cultivos de ciclo 

corto como las plantaciones de col, cebolla y tomate; productos estos que 
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gozan de aceptación y buena remuneración; no solo entre los montañeses, 

sino también en el llano y ciudades. 

4. La inestabilidad fuerza laboral, determinada por los desplazamientos del 

sector primario al terciario (por ejemplo a oficios como C.V.P) por estar esta 

categoría laboral caracterizada por un régimen de trabajo con margen para 

dedicase a otras labores. 

5. Los bajos ingresos. Este factor determina el desaliento laboral entre los 

pobladores, quienes muchas veces tienen que comprar a precios 

exorbitantes artículos para trabajar con el mismo estado u otras formas de 

producción (elementos aportados por las entrevistas efectuadas a Diosdado 

Cruz Alonso y Raúl Rey Pérez López). 

6. La falta de fertilizante. 

7. La escasez de combustible 

8. La insuficiencia de implementos agrarios  

9. El descenso de la atención a los productores. 

Algunos criterios que refuerzan los puntos anteriores se validaron por la 

contrastación con entrevista realizada al Presidente del Órgano de Montaña y se 

evidencia la integración que poseen los factores socioculturales en la región. De 

manera que cada uno dependen entre si y la relación armoniosa entre base y 

superestructura se materializa en  el análisis de la praxis humana como se 

muestra a continuación: 

El ingeniero Raúl R. Pérez López opina que en las montañas se encuentran muy  

deterioradas, sobre todo con la disminución progresiva de la producción 

cafetalera, lo que está repercutiendo desfavorablemente en la calidad de vida de 

la población serrana y puede comprometer y deteriorar los indicadores sociales. 

Prosigue el entrevistado afirmando que independientemente de las dificultades 

que persisten en el orden socio-económico y que generan estados de opinión 

negativos, la situación se mantiene favorable, existiendo un clima general de 

confianza y apoyo a la Revolución; sin embargo, está latente la posibilidad de 

focos de irritación en asentamientos intrincados y de difícil acceso, donde se 
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conjugan dificultades de varios tipos y la atención de los Órganos Locales de 

Gobierno no siempre es la adecuada. Aunque conocemos de los esfuerzos que se 

realizan por mantener la prioridad y diferenciación en el Plan Turquino, hemos 

hecho énfasis en los aspectos negativos, pues valoramos que, en muchos casos, 

responden a insuficiencias en el trabajo y no a problemas materiales 

En contraste con esta opinión, se fortaleció la información con la experiencia de 

trabajo que posee el actual presidente del Consejo Popular Las Moscas, quien 

fuera su Delegado anteriormente y hoy actual estudiante de la carrera de Estudios 

Socioculturales, Diosdado Cruz Alonso. Él opina que la situación actual que posee 

la productividad en estos momentos es mala, pues el café decrece todos los años, 

afirma que ahora entramos en un reordenamiento y que es muy probable que en 

2015 haya un despegue porque han aparecidos otros recursos por parte de la 

empresa cafetalera y la red minorista,  pero los precios no están asequibles para 

los productores y estos no pueden comprar  una lima, por ejemplo, porque esta 

vale 50.00 pesos; incluso muchos de nuestros campesinos refieren que estas no 

poseen la calidad necesaria para respaldar su precio. 

Diosdado alega demás que el reglón económico de las familias montañesas es el 

café y este ha decrecido mucho. Expone que al decrecer económicamente la 

familia, esta es afectada y repercute en la calidad de vida de las personas. El 

decrecimiento y la mala atención a las comunidades rurales son otros de los 

factores que desde el orden económico se manifiestan, decrecimiento que se 

manifiesta además en el déficit  de los servicios de consultorios, en el cierre de 

algunos centros escolares en comunidades pequeñas; mientras que en algunas se 

han mantenido funcionando con cinco niños. En la opinión de Diosdado si se 

cierra una escuelita, a los niños los trasladan para el seminternado de Cuatro 

Vientos y las familias de esos niños se van después tras sus hijos., alegando en el 

aspecto como el amor paternal como herencia y práctica tradicional en las familias 

montunas. El amor filial (más arraigado en las zonas de montaña) los conduce 

alegar razones como que los niños son muy pequeños para  bañarse o vestirse, 
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además de la razón más fuerte: la de no poder ver con frecuencia a su hijo, como 

desean todos los padres. 

Para la familia de Justo Morón Castrazena, el mejor productor de café del 2010 y 

el mejor de la CCS de Hoyo de Padilla por 7 años consecutivos, opina que no 

pretende quedarse para siempre. En la montaña referente a la economía opina 

que la situación que tiene allí, hasta el momento es  buenas; pero para el lugar en 

general es baja, pues no todas las fincas tienen buena producción; las tierras 

poseen poca atención y muchos campesinos han abandonado el renglón principal 

que es el cafetalero, lo que ha influido en el decrecimiento de los rendimientos. 

Esto ha sido condicionado por la mala atención de los técnicos en materia de café, 

los que no llegan con brevedad a los finqueros y por ello el interés de los mismos 

va hacia otros reglones productivos como la crianza de cerdo y los cultivos varios. 

También declara este productor que las tierras no son lo suficientemente buenas 

en calidad. Además alega que el campo maltrata mucho al hombre y que él 

quisiera que sus hijos estudiaran para que no pasaran el trabajo que él tiene. 

Aunque conserva las tierras, asume que su proceso de migración no tiene 

retroceso. De su familia ya nadie se dedica al café. Sin embargo viven de las 

ganancias. 

Otro de los campesinos entrevistado fue Elpidio Vasallo Figueroa, reconocido en 

todo el lomerío y criado en la serranía cumanayagüense desde su nacimiento; 

respecto a lo económico refiere que los problemas pueden ser canalizados 

solutivamente. Aclara que los que no se resuelven, no son solamente por los 

factores de índole humano, sino por la propia economía del país que no cuenta 

con los recursos necesarios para ello. Opina además que si hay algunos que 

dependen del ser humano como es el caso de la Mini-hidroeléctrica, la que fue 

financiada por un proyecto y contando con los recursos lleva dos años esperando 

para soldar una tubería en la represa; acota que la parte difícil se hizo por parte 

los pobladores. Refiere que este ejemplo lo conoce hasta el asesor de viceministro 

de Ministerio de la Industria Básica (MINBAS), y que muestra el tesón y la entrega 

de los montañeses en virtud de mejorar sus condiciones de vida. 
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Elpidio expone además, que la economía se ha debilitado por falta de mano de 

obra, expresa que la principal riqueza de la montaña es cosecha es el café y que 

hace falta rescatarla a través del  ejército, pues en su opinión la nueva generación 

no quiere hacer producir las tierras, pues es una labor que lleva muchos sacrificios 

y las ganancias solo pueden verse a largo plazo; en su opinión todos prefieren las 

cosas fáciles. Este campesino de noble proceder y franca expresión afirma que la 

montaña posee hoy un aumento del hurto por parte de “rateros baratos”, quienes 

siempre están velando al pobre campesino para robarle sus crías.  

Otra de la entrevistada, es la familia de  Arnaldo Arzola Rodríguez, declaran que la 

economía en la montaña no es buena, pues su principal cultivo es el café y éste 

esta muy deteriorado por la falta de atención a las producciones, las que son muy 

bajas, y es necesario buscar alternativas rápidas. 

La familia de Lorenzo Arzola Lemos expone que la economía es regular, las 

producciones han tenido pocos rendimientos y ha tenido que recurrir a otras 

cosechas de ciclo corto también la crianza de cerdos, carneros y chivos; 

animalitos que nos dan ingresos para poder salir adelante. 

De manera general todas las familias agropecuarias entrevistadas coinciden en la 

existencia de una economía deficitaria y deprimida por la pérdida del principal 

reglón económico montañés (el cafetalero); así como el abandono de este por 

parte de los productores quienes han buscado alternativas con cultivos de ciclo 

corto y crianza de animales de corral (gallinas, cerdos, chivos, etc.) Además, 

existe actualmente un rompimiento en la tradición familiar productiva. El 

campesino se encuentra en un proceso de decepción y lo transmite a sus familias, 

así lo perciben los más jóvenes.  

En la revisión de documentos de los informes del Plan Turquino del 2010 se 

determinó que existen asentamientos con mayor deterioro agro productivo y por 

ende aumenta la migración, lo que agudiza su condición y muchos de ellos están a 

punto de desaparecer. Tales son los casos del El Mamey y Cien Rosa, entre otros. 

Según valoraciones realizadas en informe del Plan Turquino, en el asentamiento 

del Mamey las formas de producción (UBPC, CPA y CCS) predomina el cultivo de 
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hortalizas, muy por encima del café, a pesar de que, a partir de los nuevos 

incentivos, se aprecia cierta tendencia en los productores para cosechar este 

cultivo. 

Otro de los factores importantes a analizar dentro de la problemática de la 

migración en la montaña desde el punto de vista sociocultural es el componente 

social. Tradicionalmente se caracterizó por ser una región marcada por los 

procesos migratorios, primero aborígenes, luego los canarios y por último las 

familias campesinas, quienes vieron en la vida montuna su única forma cultural y 

de vida. 

Anterior al triunfo de enero de 1959, las comunidades serranas del Escambray 

cienfueguero vivían sumidas en la incultura, analfabetismo, insalubridad, etc. Toda 

esta problemática fue revertida a partir de los programas sociales que la 

Revolución encaminó y gestó. 

Esta región se destaca por la red de relaciones sociales que se han producido a lo 

largo de estos años. En este enfoque se destacan las clases sociales, durante 

estos años la estructura social de la región se caracteriza por poseer gran número 

en obreros agrícolas y el menor número de profesionales e intelectuales. En ello 

se materializa el acceso a la distribución de bienes, recursos y poder, lo cual tiene 

implicaciones económicas, sociales y políticas y posibilita valorar qué posiciones 

son más ventajosas y cuáles menos. Es una manera de transitar dentro de la 

estructura social y evidencia los tipos de economías y movilidades.  

Finalmente dentro de la estructura social clasista, en los últimos años se le 

confiere mayor atención a la intelectualidad y la profesionalidad. Esto impacta en 

los procesos migratorios en busca de alternativas y oportunidades que son 

mayores según el acceso a la urbanidad. Mientras que en la región urbana se 

desplegó el trabajo informal, en esta región aumentó los empleados en las áreas 

de servicios y decreció desmedidamente el sector agroproductivo, la base 

socioeconómica del Escambray y la provincia. El éxodo migratorios en esta región 

se caracteriza por tres tipografías esenciales: procesos migratorios internos, que 

se dan al interior del escenario, procesos migratorios externos, hacia otros 



CAPÍTULO III. Análisis de los factores socioculturales que determinan el 

proceso migratorio de las familias agroproductoras de la montaña. 
 

 52

municipios o provincia del país y los procesos migratorios no definitivos o 

transitorio que son aquellas familias que se mantienen con las casas o fincas 

productoras en la región, mientras que viven en otro lugar con su familia y aquellos 

que regresan con frecuencia aunque vuelvan a irse. 

Los problemas actuales que se evidencian en el éxodo migratorio–acentuado a 

partir de la situación económica y del período especial- de las familias 

agropecuarias de la montaña han influido en variados aspectos como lo refleja 

Raúl Pérez López en los informes del Plan Turquino:  

Más del 11% de la población ha emigrado de la montaña en los últimos 5 años.  

Una importante parte de la población está concentrada en las zonas más 

urbanizada y se dedica fundamentalmente a los servicios y no a la producción 

principal; la otra parte que es menor, se encuentra en la zona menos urbanizada y 

es insuficiente la satisfacción de las demandas de la producción. Esta realidad 

también genera una emigración constante hacia el área más urbanizada. 

Otros problemas se encaminan hacia factores socioeconómicos son: 

1. Bajos ingresos e incrementos de los costos de la vida. 

2. La cultura cafetalera  pierde espacio. 

3. La familia pierde su relevancia económica-social. 

4. Reducción del sentido de pertenencia.  

5. Disminución del liderazgo social productivo de las instituciones y 

organizaciones. 

6. Deterioro de la vida comunitaria.  

La disminución de las posibilidades de ingresos a partir de la producción 

cafetalera, históricamente principal sostén económico, unido a la mejoría salarial 

en la esfera de los servicios y la aparición de nuevas fuentes de empleo, trae 

consigo un cambio en las relaciones que se establecen, entre las clases y grupos 

sociales porque ocupa un lugar predominante el obrero estatal no agrícola, cuando 
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se le resta importancia a la posición de obrero estatal agrícola en función de 

motivación para emplearse. 

En lo cultural, el estado de los programas culturales, deportivos y recreativos es 

apreciable. Existe una infraestructura que da cobertura a toda la población 

serrana, formada por centros recreativos, salas de videos y cines. En los 

asentamientos fueron construidas salas de televisión que poseen el suministro 

eléctrico por la Red Nacional. En cuanto a las instalaciones deportivas y para 

lograr una mayor efectividad se captaron los promotores culturales y deportivos en 

el ámbito del Consejo Popular, encargados de promover, crear y mantener las 

tradiciones culturales, deportivas y recreativas de cada territorio, no obstante este 

esfuerzo es aún insuficiente en sus resultados, pues aunque la población se ve 

muy ligada estas temáticas, no identifica y ni aprecia los esfuerzos que se realizan 

para ejecutar acciones enriquecedoras del espíritu del montañés, tales como: 

festivales, ferias, presentaciones de grupos musicales, asignación de medios 

deportivos y otros. 

Las principales causas, para que esto suceda, son la pobre preparación de los 

promotores y la falta de sistematicidad en el trabajo con los pobladores, lo que 

puede mejorar si se cumplen los convenios establecidos con otros organismos y 

empresas, así como con mayor iniciativa y explotación de las potencialidades 

locales, que reduzcan los efectos de la escasez de recursos materiales para el 

desarrollo de las actividades. 

Entre las mejoras sustanciales en el plano social y cuyo resultados hoy pueden 

apreciar que se captan los promotores culturales y deportivos, encargados de 

promover, crear y mantener las tradiciones culturales, deportivas y recreativas de 

cada territorio, no obstante este empeño es insuficiente en sus resultados, pues la 

población no identifica y aprecia los esfuerzos que se realizan para ejecutar 

acciones enriquecedoras del espíritu de los montañeses, debido a la pobre 

preparación de los promotores, que limita el trabajo con los pobladores, el cual 

carece de iniciativas, sistematicidad e intencionalidad hacia el uso adecuado del 

tiempo libre. Además, agregar que los problemas organizativos de estos 
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programas contrajo una imposición vertical sin medir las características de la 

región y produjo efectos tales como: los pobladores al tener mayor conocimiento 

buscan alternativas de empleo y recreación en zonas menos rurales y otros, en su 

mayoría se adaptaron a estos mecanismos impositivos y ha disminuido los grados 

de toma de decisión y autogestión.  

Algunas de las dificultades que desde la óptica cultural y recreativa afecta a las 

comunidades serranas, está el desempeño de los círculos sociales. Estos no 

cumplen su función de esparcimiento y recreación sana.; no es sistemático el 

desarrollo de las actividades culturales; no se practica la tradicional festividad de la 

terminación de cosecha del café y no se recibe la prensa diariamente en todos los 

asentamientos. La señal de televisión prácticamente no se recibe, o es deficitaria.  

Las tradiciones pierden su espacio ante la vorágine cultural actual. 

En lo referente a la educación, se hace necesario acotar que el claustro de 

maestros, en su mayoría, no tiene una formación cultural acorde con el lugar, en 

muchos casos proceden de otros lugares o tienen influencias anteriores. Sin 

embargo, la escuela no está integrada al proceso de formación cultural de los 

estudiantes, sino que sólo se encarga de la instrucción para la superación 

docente. Además que los programas no se adecuan al medio y se imparten tal lo 

concibe el programa nacional, lo que provoca que se omita los aspectos 

sociohistóricos de la región. 

De forma general, existe una pobre vinculación tanto de los promotores culturales, 

como de los maestros con las entidades agrícolas que provoca que la formación 

vocacional sea insuficiente y no se produzca profundamente una transmisión de 

tradiciones de generación en generación. No existe participación de los 

estudiantes en la parcela que vincula el estudio con el trabajo, solo se ve como 

área para el auto-consumo de la escuela. La mayoría de los técnicos agrónomos 

recién graduados no se incorporan a desarrollar su profesión, o se niegan a 

continuar estudios superiores de la especialidad. En sentido general, la Agricultura 

no ha jugado el papel que debe tener en la atención a los graduados de los 

diferentes niveles de la educación. Actualmente no existe ningún estudiante de 
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nivel superior en el perfil agropecuario y no existen profesionales del sector 

vinculados a las diferentes formas de producción. 

De manera general el estudio del referente social en el estudio de las 

comunidades  integradas por las familias agropecuarias de montaña se constata a 

través de las entrevistas realizadas aspectos tan variados en opinión de los 

moradores como:  

Salud Pública: se destaca la sostenibilidad y avances en los programas del sector, 

contando con un médico cada 324 habitantes y el personal de enfermería se eleva 

a uno por cada 154 montañeses; sin embargo, aunque con mejoras, no está 

totalmente resuelta la permanencia del médico y personal de enfermería en los 

Consultorios Médicos de la Familia, fundamentalmente por causas de carácter 

subjetivas. Por otro lado, a pesar de los esfuerzos, el mal estado o inexistencia del 

transporte para interconsultas o visitas del grupo básico genera gran insatisfacción 

en la población.  

Educación: se garantiza la enseñanza al 100% de niños y jóvenes logrando altos 

niveles de promoción y retención en todas las enseñanzas, existiendo un televisor 

cada 12 alumnos, un equipo de vídeo cada 23 y una computadora cada 21 

estudiantes. 

Los principales problemas se centran en el trabajo de formación de valores, la 

reparación de los centros que presentan su estado constructivo malo (13% del 

total) y que requieren de alguna mejora constructiva o en la iluminación, así como 

de solucionar la frecuente falta de transporte para alumnos y profesores, un 

aspecto muy sensible en los pobladores, pues afecta el proceso docente 

educativo. 

Desde la infraestructura y condiciones de vida se evidencia que: 

El deterioro de las vías ha tenido un importante impacto en la dinámica poblacional 

del territorio, con más de 1 000 Km. de carreteras, terraplenes y caminos 

secundarios, por lo que se ha hecho necesario centrar los esfuerzos, durante los 

últimos años, en las actividades de reparación y mantenimientos para intentar 

paliar esta situación, produciendo una mejoría en la transitabilidad a partir del 



CAPÍTULO III. Análisis de los factores socioculturales que determinan el 

proceso migratorio de las familias agroproductoras de la montaña. 
 

 56

esfuerzo de las brigadas manuales y más recientemente algunos trabajos 

mecanizados y de hormigonado en pendientes pronunciadas, no obstante las 

dificultades persisten, sobre todo en periodos lluviosos, pues las vías se 

interrumpen constantemente y los trabajos especializados para resolver esta 

situación se realizan muy lentamente, debido a la falta de medios adecuados, 

tanto manuales como mecanizados, que garanticen más rapidez y calidad, lo que 

se une al material inapropiado que se utiliza, en muchas ocasiones, a la falta de 

financiamiento para mantener activos los equipos necesarios y las complejas 

condiciones ambientales. 

Las brigadas manuales de reparadores de caminos cubren el 100% de las vías, 

con presupuesto asignado diferenciadamente por el estado, sin embargo, es 

necesario realizar estudios conjuntos con la Dirección Municipal de Finanzas y los 

Organismos responsables de estas para diseñar sistemas de pagos, que permitan 

lograr mayor productividad e ingresos de los camineros. 

Transportación de pasajeros: de los 56 vehículos, que cuenta el territorio para la 

transportación de pasajeros, solo el 51% está funcionando, lo que genera 

inestabilidad y largos periodos de afectación. Este es probablemente el aspecto 

negativo que más destaca la población, pues perturba todas las actividades de 

estos lugares, teniendo en cuenta que la transportación alternativa es muy escasa 

y las afectaciones por déficit de combustible para los medios disponibles. 

Comercio Gastronomía y Servicios. Se mantiene la entrega a la población de la 

canasta básica sin fraccionamiento y la venta normada de productos 

diferenciados, así como se han creado mini-restaurantes con gran aceptación 

popular, mejorada la capacidad de frío y fuego en varias unidades y los servicios 

técnicos personales se han incrementado con la inclusión de los Combinados en 

la Batalla de Ideas. La problemática principal se concentra en la reparación de las 

unidades que aún presentan un estado constructivo desfavorable. 

Industria Alimentaria: Es satisfactorio el resultado del trabajo para mejorar las 

instalaciones y los aseguramientos productivos incrementando el volumen y 

diversidad de los surtidos, sin embargo a pesar de los esfuerzos no se alcanzan 
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las potencialidades en los productos que se elaboran a partir de frutas y vegetales 

que se producen en la montaña y existe déficit de transporte para la distribución 

de los productos en todas las unidades, situación que es más compleja en el 

período de lluvias. 

Vivienda: El fondo habitacional sufrió un deterioro considerable con los Huracanes 

que han afectado la Región en el último quinquenio, por citar un ejemplo Dennis 

dejó un saldo de más de 2 100 afectaciones, lo que además limitó la construcción 

de nuevas viviendas. Este programa ha presentado dificultades tanto en la 

construcción como en la conservación y rehabilitación con incumplimientos y 

decrecimiento respecto a etapas anteriores, prevaleciendo, en la mayoría de los 

asentamientos, damnificados del huracán Dennis, tampoco los pisos de tierra han 

logrado eliminarse a pesar de los esfuerzos. 

Abasto, calidad del agua y situación de los residuales: Este programa continúa 

presentando dificultades, tanto en el abasto, como en la solución de los problemas 

con los residuales de los asentamientos, fundamentalmente por la baja capacidad 

que tienen las direcciones municipales de acueducto y alcantarillados para dar 

respuestas a las dificultades. 

Comunicaciones: En el último año se incrementó de 78% a 86% del total los 

asentamientos conectados telefónicamente, no obstante persisten otros que no 

cuentan con ningún medio para la comunicación. 

Otras problemáticas identificadas son la mala calidad de la señal de TV en la 

mayoría de los asentamientos y el insuficiente número de ejemplares de prensa y 

otras publicaciones que se distribuyen a la población.  

Energía: Está electrificado el 100% de los asentamientos y con la explotación de 

29 mini hidroeléctricas, que generan un promedio superior a los 2500 Mw., el 7% 

de las viviendas reciben hidroenergía, en las que se precisa solucionar las 

dificultades que presentan con el déficit de generación en la estación seca, así 

como la inestabilidad del voltaje, por falta de reguladores, afectando los equipos 

electrodomésticos. 
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Según criterios de los entrevistados este problema de la electrificación en el 

Mamey y Hoyo de Padilla no ha tenido solución por la falta de interés de la 

empresa ejecutora que es la encargada de dar mantenimiento a las mini 

hidroeléctricas. 

Empleo: Se generaron 472 nuevos empleos en el 2009 para un crecimiento de 12 

respecto al año anterior y el salario medio también ha mantenido un crecimiento 

sostenido. 

En sentido de lo anteriormente expuesto por la familia de  Yoel León Núñez, 

campesino radicado en las montañas refiere que decidieron  abandonar la 

montaña porque tenía la vivienda hecha desde hace dos años y la tenía cerrada. 

Refiere que lo visitaron las autoridades de vivienda y producto a ello solo viene los 

fines de semanas, pues su trabajo depende de la finca que posee en la montaña. 

Ante este caso nos encontramos en una  migración transitoria; que son aquellas 

familias que se mantienen con las casas o fincas productoras en la región, 

mientras que viven en otro lugar con su familia. Sustenta su decisión. 

La familia de León Núñez apuntan que no tienen otras formas de búsqueda 

económica, pues depende de sus cosechas, cría de cerdo, chivos y carneros en 

las loma. Solo posee 6 cordeles de tierras, dado por la resolución 259. Acota, 

además, que antes no era dueño de finca. 

Según la familia de Elio Macías Rodríguez declaran que decidieron abandonar la 

montaña porque primero era campesino de la cooperativa y después fue 

presidente de la CCS; posteriormente se fue a trabajar a la granja militar como 

tractorista, su hija estaba becada y la casa de su madre estaba cerrada; por lo que 

decidió bajar y traer a su hija para una escuela en el pueblo y atenderla.   

Por su parte, familia de Manuel Liriano Alberti Junco exponen que quisieran 

regresar a su finca, pero la situación del transporte no le permite ir diario a trabajar 

y las condiciones no son propicias, alega además que debía pensar mejor en su 

vida en la montaña, pues  económicamente no tenía problemas.  
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El los caso de los campesinos entrevistados que viven en Cumanayagua y eran 

familias productoras en las montañas emigraron  por la situación socioeconómica, 

y no piensan regresar por problemas infraestructurales. 

Problemas  que presentan las familias agropecuarias: 

Mamey (Según Informe del Turquino) 

• La mayor dificultad, que incide directamente en las condiciones de vida de la 

población, la presenta el servicio eléctrico que lo tributa una Mini 

hidroeléctrica, que solo presta servicio de 3 a 4 horas diarias, debido a la 

escasez del agua, originada por la deforestación de las márgenes del río, el 

uso del agua para regadío y las pocas precipitaciones, lo que no deslumbra 

solución hasta tanto no se recupere el manto freático. La población aboga por 

el servicio de la Red Nacional que  se encuentra  a unos 4 Km. de distancia. 

Al ser reparada la Mini se retiró el grupo electrógeno. 

• En la mayoría de las viviendas se cocina con leña, pues el queroseno que 

reciben está por debajo de la demanda, pues no está concebido el déficit de 

generación actual. 

• Existe mala calidad del agua, se consume sin tratar, provocando un alto 

índice de parasitismo en la población. 

• La población siente gratitud con el servicio de salud, pero aun es inestable la 

permanencia del médico de la familia. No existe transporte médico. 

• La comunicación telefónica es por la vía alternativa y los minutos asignados 

no cubren las necesidades.  

• Existe laboratorio para análisis clínico, pero es prácticamente no funcional, ya 

que no realiza todas las especialidades comunes en sangre. Además, el 

personal que labora en el mismo se ausenta  con mucha frecuencia y  por 

diversas causas.  

• En el Hospital de San Blas, que atiende el Consejo Popular, existen 

dificultades con el funcionamiento de consultas y servicios especializados por 

turnos, lo que genera malestar, ya que los pacientes se tienen que trasladar a 



CAPÍTULO III. Análisis de los factores socioculturales que determinan el 

proceso migratorio de las familias agroproductoras de la montaña. 
 

 60

más de 20 Km., en ocasiones sin transporte, en ayunas y  cuando llegan no 

se presenta el técnico o especialista. 

En el Combinado de Servicios solo funciona la peluquería y no está organizado un 

sistema para la reparación de los equipos rotos u otros medios, de manera 

sistemática. La mayoría de los operarios renunciaron por inconformidad con los 

sistemas de pago. 

En este segmento de la estructura social los maestros y en especial de la escuela 

secundaria del medio rural se encuentran en los niveles medios de la pirámides 

social invertida, mientras que la mayor parte del alumnado de estas zonas se 

ubica en los grupos con más bajos ingresos y más limitadas condiciones sociales 

desde el punto de vista cultural. En este asentamiento, los procesos de migración 

se caracterizan por la migración no definitiva. Aguacate. 

• En este lugar residen 89 personas y se agrupan determinadas condiciones 

sociales desfavorables, que requieren de una atención sistemática y 

diferenciada por el Gobierno, Partido y Organismos del territorio. Se trata de 

una población que acepta esas condiciones de manera pasiva, carente de 

iniciativa y acometividad, quizás condicionado por la propia situación social, 

lo que pudiera constituir una población fácil de manipular. 

• No cuentan con transporte público desde hace más de tres años. Tienen que 

desplazarse a 5 kilómetros para acceder a algún medio de transporte. 

• Vial en mal estado, a pesar de existir una brigada manual permanente. 

• En la escuela existen sólo dos alumnos, la enseñanza que reciben no es 

sistemática. El maestro primario desde que comenzó el curso ha sido 

inestable, hace más de un mes que no tiene mulo para transportarse.  

• El agua  es de mala calidad, acarreando un alto índice de parasitismo y de 

enfermedades diarreicas. El agua la colectan en un tanque construido por 

ellos, de tierra al aire libre y la red de distribución está en muy malas 

condiciones, así como que las aguas albañales se unen con las del consumo 

en los canales de conducción. 
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• Insuficiente actividades recreativas, estas se sustentan básicamente en el 

apoyo que brinda el del Ejército Juvenil del Trabajo (EJT). 

• No hay puntos de ventas de viandas, hortalizas y frutas. Desde el punto de 

vista alimentario sólo se basa en la canasta básica normada.  

• Los productos de la gastronomía que se ofertan en el Circulo Social, es 

traslada por  vecino a caballo desde Cuatro Vientos, con las dificultades que 

trae consigo esta situación. En este Circulo Social no se cumple el horario 

establecido. 

• En la tienda de abastecimientos se incumple el horario establecido. 

• El Consultorio Médico de la Familia (CMF) es de Tipo I, pero no está 

permanentemente el médico en el asentamiento. 

• Se constató que se ha producido quema en sitios con peligro de erosión.  

 

Cuatro Viento. 

La población joven plantea que no se realizan actividades recreativas en el Círculo 

Social los fines de semana, y que los medios con posibilidades para poner música 

están subutilizados en el hotel. Alegan además que no hay promotor cultural. La 

sala de video no funciona, pues tiene el televisor roto desde hace varios meses. 

También se quejan de escasez de implementos deportivos. Este grupo de edad 

está inmerso en un proyecto de vida hacia la migración externa; o sea, hacia otros 

municipios o provincias del país. 

Las organizaciones políticas y de masas son las encargadas de velar por la 

integridad de sus miembros y responder a sus problemas e inquietudes. En la 

comunidad están presentes organizaciones como: La Federación de Mujeres 

Cubanas (FMC), el Comité de Defensa de la Revolución (CDR), el Partido 

Comunista de Cuba (PCC), la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) y la 

Asociación de Agricultores Pequeños (ANAP). Estas organizaciones se reúnen 

periódicamente para conocer como marcha el funcionamiento en los 

asentamientos, sus principales problemas y posibles soluciones ante las 
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dificultades que se presentan en el curso del desarrollo socioeconómico de las 

familias  agropecuarias. 

Para Diosdado Cruz Alonso, líder formal que representa al Gobierno como 

delegado y presidente de Consejo Popular Las Mosca y quien ha ocupado esta 

responsabilidad por más de diez años en la comunidad; las organizaciones son las 

que en gran medida han ayudado a cumplir las tareas, pues ayudan a la labor con 

las familias, fortalecen la comunicación  y la participación de la comunidad desde 

múltiples planes de Participación e intervenciones comunitarias. Otros de los 

elementos válidos acotados por Cruz Alonso, y en lo referente a la importancia y 

labor de las organizaciones políticas y de masas son las políticas de convocatoria 

para trabajos voluntarios, actividades para la preparación de las defensa, el apoyo 

a actividades de índole cultural. En todas ellas se genera y tratan de buscar las 

soluciones y el bienestar en las comunidades–acotó finalmente-.  

El entrevistado opina que gran parte de las soluciones dependen del esfuerzo los 

vecinos y se resuelven con ellos, aclara además, que la mayoría de ellas  

dependen del municipio, y es difícil solucionar muchas de las situaciones por la 

situación económica del país. La problemática se canaliza a través del control y la 

fiscalización de las comunidades, los asentamientos, los centros productivos y de 

la toma de decisiones en las reuniones del Consejo de Presidentes del Consejo de 

las Asambleas Municipales Raúl R. Pérez López, opina que también se ha puesto 

empeño para solucionar los problemas con la empresa cafetalera la EMA de 

Cumanayagua, trazando estrategias para revertir estos procesos agropecuarios y 

que conlleven al desarrollo de la montaña. 

Este emprendedor hombre de montaña expone además que por parte de la 

empresa cafetalera se está dando seguimiento a los viveros para las siembras en 

época, sobre todo en la relacionada con el café, pero cita que hay otras 

dificultades que se deben mejorar y ejemplifica a los viales, al transporte, al 

abastecimiento de vegetales., etc. Argumenta que debe exigirse a los organismos 

competentes por la producción y las prestaciones de servicios, y critica la situación 

de la mini-hidroeléctrica, la que hace 3 años que se construye en el embalse, 
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como solución para el mejoramiento del servicio eléctrico, y todavía no se ha 

resuelto definitivamente; sin conocer los pobladores una respuesta definitiva y 

convincente.  

Como coordinador de la junta del Turquino, Raúl canaliza los  problemas que 

afectan a los montañeses. Son algunos de sus planteamientos en los documentos  

e informes del Plan Turquino  los siguientes:  

• Se producen dificultades en la recogida y comercialización de algunas 

producciones agrícolas propias de la montaña, lo que lleva a desestimular y 

crear disgusto en el que las produce. 

• La venta de ganado mayor requiere de grandes traslados fuera de la 

montaña, pues se realiza en la Pecuaria Sierrita, lo que genera dificultades 

para el acopio de esta producción. 

• Ilegalidades en la tenencia de las viviendas y algunas personas que habitan 

esas casas, ocasionado por demora en los trámites documentales que se 

tienen que promover con  la EMA, Vivienda y Planificación Física. 

• Insuficiente transporte público, sólo se aprecia cierta mejoría en el 

asentamiento de Cuatro Vientos, en ello ha incidido el mejoramiento de los 

viales principales, elemento este que es significativo. 

• Los viales secundarios, aquello que conducen a los asentamientos y sitios 

poblados, continúan en mal estado. 

• Insuficiente recreación y esparcimiento, fundamentalmente para los jóvenes. 

• Problemas con la recuperación de las cualidades de la montaña, esto en gran 

medida tiene que ver con los bosques. 

• Revisar las vías de entrega de la prensa, pues las comunicaciones no se 

pueden detener en tiempo de guerra. 

• Hay que lograr que la cultura sea del lugar y natural, para que pueda 

sostenerse e influir positivamente en los montañeses. 

• La estabilidad económica es estratégica para preservar la defensa. 

Finalmente Raúl R. Pérez López asevera que el período especial debilitó la 

montaña; de lo que se trata es de recuperar lo que nos quitó, tanto en el aspecto 
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ideológico, como en lo económico. En este último, se hace más difícil por las 

condiciones del país.  

En las formas de producción (UBPC, CPA y CCS) predomina el cultivo de 

hortalizas, muy por encima del café, a pesar de que, a partir de los nuevos 

incentivos, se aprecia cierta tendencia en los productores para cosechar este 

cultivo. La mayor dificultad, que incide directamente en las condiciones de vida de 

la población. En esta problemática se puede apreciar la disminución considerable 

de las instituciones y organizaciones de masa donde el deterioro de la vida 

comunitaria de las familias agropecuarias se hace evidente. La familias 

agropecuarias con el avance de la ciencia y tecnología, el impacto del desarrollo 

urbano- citadino en espacios rurales con un enfoque generalizador sin tener en 

cuenta las particularidades de la población y el lugar, conlleva a la pérdida del 

arraigo cultural. Esto se debe a la modernización, ya son pocos los asentamientos 

donde se disfruta del guateque. (Pérez, 2010) Y la respuesta inmediata es buscar 

aquello lugares que le produzcan estas satisfacciones de “desarrollo”. Esta 

realidad  produce que los procesos migratorios se materialicen por procesos 

migratorios internos, que se dan al interior del escenario y los procesos migratorios 

externos, hacia otros municipios o provincia del país 
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• La investigación llego a la conclusión que los factores socioculturales que 

tipifican a las familias agropecuarias son los económicos, sociales, culturales 

y políticos. 

• El aporte desde la teoría, desde los clásicos hasta fuentes mas actualizadas 

permitió un resultado teórico concatenado que evidencia un análisis histórico-

lógico y de lo general-particular-individual. 

• El deterioro de la producción cafetalera, históricamente principal sostén 

económico, unido a la mejoría salarial en la esfera de los servicios y la 

aparición de nuevas fuentes de empleo, trae consigo un cambio en las 

relaciones que se establecen, entre las clases y grupos sociales, pasando a 

ocupar un lugar predominante el obrero estatal no agrícola.  

• El desarrollo y amplitud de los Programas de la Revolución y Batalla de 

ideas, entre otros beneficios sociales provocó que aumentaran las 

expectativas de las familias y se produjeran grandes procesos de movilidad 

de fuerza laboral y migración. 

• Los procesos migratorios se materializan en migratorios internos (al interior 

del escenario), migratorios externos, hacia otros municipios o provincia del 

país y los procesos migratorios no definitivos que son aquellas familias que 

se mantienen con las casas o fincas productoras en la región, mientras que 

viven en otro lugar con su familia y aquellos que regresan con frecuencia 

aunque vuelvan a irse. 
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Socializar los resultados alcanzados con los dirigentes  del PCC, La Asamblea del 

Poder Popular y la Junta Coordinadora del Turquino. 
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Vecinos de la comunidad trasladándose a pie por la falta de transporte. 

Plantación  de café perdida en la maleza, anteriormente principal fuente de 

empleo de la población montuna cumanayagüense. 
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 Estado actual de los caminos montañeses, el mal estado en que se encuentran 

muchos de ellos dificulta el tránsito y las comunicaciones en las montañas. 
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Entrevista realizada a Elpidio Vasallo Figueroa. 

Productor de prestigio; más conocido entre las familias como “Nenito vasallo” 

Edad: 83 

Sexo: Masculino. 

Raza: Blanca 

Tiempo que lleva en la montaña: 83 

Hijos: 11 

¿Cuántos conviven en la casa?: 1 

Ocupación: Jubilado 

¿Qué produces?: Frutos menores, cerdo y aves; pero la cooperativa donde 

pertenezco cultiva café  y cría de ganado. 

Por qué: estoy enfermo, pero realizo mi aporte como cooperativista porque yo fui 

uno de los que la fundaron en los años 90.  

¿Qué beneficios le trae o que aporta a la familia?: Los beneficios muchos mis hijos 

nacieron crecieron todos en mi finca, hoy todos son de la misma cooperativa y la 

presidencia de la cooperativa hoy es de  uno de mis hijos 

Tiene otras formas de búsqueda económica, ¿Cuáles? ¿Por qué?: No tenemos 

otras búsquedas que no sean las que nos da el café y la venta de ganado vacuno, 

porque la cría de cerdo se destina para las familias de la cooperativa y los frutos 

menores se le vende a acopio, existiendo dificultades con ellos a la hora de la 

recogida y el pago. 

Piensa irse ¿Por qué?: Nunca, siempre defendí esta tierra con uñas y dientes. 

Todo se lo debo a estas tierras, aunque oportunidades tuve muchas de ser 

fundador de los pueblos que se poblaron con los campesinos de aquí de las 

montañas después de la Limpia del Escambray, cuando se crearon las 

comunidades agropecuarias en el llano. 

Algunos hijos han emigrado ¿Por qué?: No siempre se han sentido parte de esta 

montaña. 

¿Qué aspiraciones tiene para sus hijos?: Que fueran campesinos como yo. 
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¿Ve sus problemas y necesidades canalizadas por los gobiernos locales 

(presidente del consejo popular, etc.) o no funcionan por la dirección municipal? 

Los problemas pueden ver canalizados por los distintos factores y los que no se 

resuelven, no es solamente por los factores, sino por la propia economía del país, 

el que no tiene los recursos necesarios para resolverlos. Hay algunos problemas 

que dependen del ser humano, y ejemplo es el de la minihidroeléctrica, la que fue 

financiada por un proyecto y contando con los recursos llevamos dos años 

esperando para soldar una tubería en la represa. La parte más difícil se realizó 

con el apoyo de la comunidad, ello es un ejemplo vivo del empeño de los 

habitantes por resolver sus problemas. Esto lo conoce hasta el asesor de 

viceministro de MINBAS. Sin embargo, debe llegar nuevamente la primavera para 

que se pare la obra por los aguaceros y seguir esperando por la luz en este 

intrincado asentamiento. 

¿Cómo llegan  a la montaña? ¿Viven mejor a hora o antes?: Toda mi vida nací 

aquí en este mismo lugar, vivo mucho mejor ahora que antes, aunque con algunas 

dificultades como el transporte que era diario, y hoy es solo tres veces a la 

semana; el alumbrado por la necesidad de guardar los alimentos; el 

entretenimiento que tanta falta nos hace en los tiempos libres, porque nos crearon 

las condiciones con el triunfo de la Revolución, si nada de esto hoy estuviera 

sucediendo, pero esto se convirtió en una necesidad para el pueblo. 

¿Qué situación tiene la economía de allí?: La economía se ha debilitado por falta 

de mano de obra, hoy la principal cosecha es el café, pero aquí únicamente 

lograríamos esta con el Ejército, pues la nueva generación no quiere producir, este 

es un cultivo que lleva muchos sacrificios y las ganancias solo pueden verse a 

largo plazo. Todos prefieren las cosas fáciles; además de los ladrones que 

siempre están velando al pobre campesino para robarle las crías.  
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Entrevista realizada a Raúl Rey Pérez López. 

Tiempo que llevas al frente de coordinador del Plan Turquino: Desde su creación 

en el año 1987. 

Años de experiencia. 

Antes que hacías: Director de Producción en La  E.M.A. 

¿Por qué te fuiste de la E.M.A?: Me asignaron por el Partido y el Gobierno por mis 

conocimientos en la montaña (ingeniero en agronomía que atendía la parte 

productiva), vieron las posibilidades que tenía y me asignaron una vivienda en el 

asentamiento de Cuatro Vientos, lugar donde vivo hasta hoy. 

¿Qué situación tiene hoy las montañas?: Las montañas se encuentran muy  

deterioradas, la disminución progresiva de la producción cafetalera está 

repercutiendo desfavorablemente en la calidad de vida de la población serrana y 

puede comprometer y deteriorar los indicadores sociales. Independientemente de 

las dificultades que persisten en el orden socio-económico y que generan estados 

de opinión negativos, la situación se mantiene favorable, existiendo un clima 

general de confianza y apoyo a la Revolución. Sin embargo, está latente la 

posibilidad de focos de irritación en asentamientos intrincados y de difícil acceso, 

donde se conjugan dificultades de varios tipos y la atención de los Órganos 

Locales de Gobierno no siempre es la adecuada. Aunque conocemos de los 

esfuerzos que se realizan por mantener la prioridad y la diferenciación en el Plan 

Turquino, hemos hecho énfasis en los aspectos negativos, pues valoramos que, 

en muchos casos, responden a insuficiencias en el trabajo y no a problemas 

materiales 

¿Por qué crees que las familias se van?: Se producen dificultades  en  la recogida 

y comercialización de algunas producciones agrícolas propias de la montaña, lo 

que lleva a desestimular y crear disgusto en el que las produce. El problema que 

más negativamente impacta a los pobladores es la falta de fluido eléctrico a 

consecuencia de la carencia de agua que existe para hacer funcionar  la mini-

hidroeléctrica. A esto se une que el kerosene que reciben es insuficiente para el 

alumbrado y la cocción de alimentos. El agua, también resulta insuficiente para el 

consumo humano y algunas viviendas carecen de ella, producto de la sequía; 
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carecen de viandas, hortalizas y frutales, la fuente de alimentación se basa 

exclusivamente en la canasta básica normada. Producto de estas condiciones, 

existen personas que expresan su deseo de emigrar y que no lo han hecho por no 

tener para donde irse a vivir. En cuanto a los servicios primarios de Salud, 

plantean los pobladores que ha mejorado en relación a etapas anteriores. Es 

inquietud de la doctora que tiene dificultades para moverse en el trabajo de 

terreno. Por diversas causas, no está garantizada la permanencia de la doctora en 

el consultorio., Entre los principales problemas tenemos: 

• Insuficiente transporte público, el mejoramiento de los viales principales, que es 

significativo. Los viales secundarios (los que conducen a los asentamientos y 

sitios poblados) continúan en mal estado. 

• Insuficiente recreación y esparcimiento, fundamentalmente para los jóvenes. 

• Los asistenciados por Seguridad Social (incluye enfermos y ancianos 

encamados) tienen dificultades para recibir la ayuda económica mensual, 

producto de que tienen que trasladarse a Cumanayagua (60 Km.), y hay 

dificultades con el transporte y no se les autoriza a que cobren en el correo y 

muchos tienen que depender de personas que le hagan el favor. 

• Existe laboratorio para análisis clínico, pero es prácticamente infuncional, ya 

que no realiza todas las especialidades comunes en sangre. Además, el 

personal que labora en el mismo se ausenta con mucha frecuencia por diversas 

causas.  

• En el Hospital de San Blas, que atiende el Consejo Popular, existen dificultades 

con el funcionamiento de consultas y servicios especializados por turnos, lo que 

genera malestar, puesto  que los pacientes asisten se trasladan a más de 20 

Km., en ocasiones sin transporte y en ayuna, y cuando llagan no se presenta el 

técnico o el  especialista. 

¿Qué sucede hoy con la situación socioeconómica de la montaña?: A partir del 

derrumbe del campo socialista y el periodo especial, la montaña sufrió un deterioro 

en la economía que repercutió en la parte social; a partir de esto ha habido un 

decrecimiento en las formas productivas, entre ellas la disminución de las 

posibilidades de ingresos a partir de la producción cafetalera, históricamente 
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principal sostén económico, unido a la mejoría salarial en la esfera de los servicios 

y la aparición de nuevas fuentes de empleo, trajo consigo cambios en las 

relaciones que se establecen, entre las clases y grupos sociales, pasando a 

ocupar un lugar predominante el obrero estatal no agrícola. 

¿Cómo se pudiera revertir el proceso de salida de la montaña?: En estos 

momentos sería un poco difícil, pero no imposible. Existen varios factores que 

tienen que incidir de conjunto: Gobierno, Partido, E.M.A.; todos con la  función de: 

• Reorganizar las fincas  y sus condiciones, recursos. 

• Recurso necesario para la preparación de nuevos viveros 

• Realizar siembras con calidad y atención cultural. 

• Estimular la producción que se sienta la necesidad de la producir. 

• Trabajar con el personal nacido criado en la montaña formarlos cultural 

ideológica y  espiritualmente con la mentalidad de un verdadero productor. 

¿Qué sucede con el sector primario de la región?: La fórmula para el incremento 

de la productividad y la eficiencia económica parece haberse extraviado por el 

impacto de las carencias y la poca retención de los trabajadores, quienes en su 

mayoría proceden de los alrededores y aquí no disponen de condiciones básicas, 

como son el transporte, las remuneraciones monetarias. 

Tenemos muchos problemas internos que tienen que ver con la organización, la 

aplicación de técnicas de cultivo y tecnología, manejo inapropiado y las amenazas 

fitosanitarias, pero son innegables los problemas externos e  internos en nuestro 

sector, propiciadas por la crisis económica. El peor rostro de las familias 

agropecuarias  visitadas es la falta de recursos, principalmente para recuperar las 

plantaciones de café y sus formas de  pagos,  la fuerza de trabajo en muchas de 

estas familias no es suficiente y no tienen como sumir esta problemáticas. No 

pocas incluso han decidido devolverle al Estado las tierras que explotan 

deficientemente. No es de extrañar tal decisión, si se conoce que las UBPC, junto 

con las granjas estatales, son dueñas de un por ciento de las tierras, y solo son 

capaces de obtener un discreto por ciento de los productos agrícolas que se 

cosechan aquí. Cuando se crearon las UBPC, en 1993, vivíamos uno de los 

momentos más tensos de la economía, coincidiendo con los niveles de pérdida 
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más elevados de la agricultura y de ello heredamos una situación compleja. 

Especialistas de la rama insisten en que se tomen en serio las investigaciones y 

se generalicen sus resultados para poder paliar las limitaciones económicas, las 

amenazas fitosanitarias y los factores climáticos adversos. Conocedores del tema 

agrícola explican el fenómeno de la ineficiencia de las organizaciones 

competentes  afirmando que toda aplicación integral constituye un proceso, en el 

cual hay medidas y soluciones que van unas primero, otras después; y otras al 

mismo tiempo. Lo esencial, aseguran, es la coherencia entre la estrategia, las 

políticas y la dirección. 

El hecho de que los campesinos independientes tengan aspiración por la tierra y 

otros sientan que lo que tienen les queda demasiado grande se sustenta, a decir 

de los prácticos, en que al venir el desplome en el sector, quienes estaban mejor 

preparados para asimilar los cambios tecnológicos fueron los pequeños 

productores, que hacían uso limitado de la mecanización, fertilización química y 

esto los llevo a la siembra de cultivos de ciclos cortos y  de gran demanda en entre 

los pobladores de la ciudad. Esto trajo como consecuencia la problemática de  la 

desigualdad entre los propias familias. 

¿Por qué piensas que la mayor parte de los productores van hacia el terciario?: 

Por su forma inmediata de los pagos la pronta recogida de los producto que los 

recogen en su mayoría en el mismo campo el productor solo le dice cuando 

recogerá los frutos, por otra parte las venta que se realizan ilegales por ejemplo 

las del café por su alto precios su gran demanda. 

¿Cuáles son los empleos más gratificantes de la montaña? ¿Por qué?: En estos 

momento es el del turismo, por los ingresos  que aporta a la familia, otro son los 

del cuerpo de vigilancia y protección C.V.P, por lo que representa en tiempo libre a  

las persona, dándole tiempo para dedicarse a otros oficios.  

¿Qué piensas de las formas productivas?: Las formas productivas en estos 

momentos son deficientes porque si partimos la situación económica que tienen 

las familias agropecuarias hoy en la montaña con relación a sus producciones que 

son baja, debido a las problemáticas con la E.M.A, a la poca preparación 
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tecnológica a los campesinos que son los que producen y la no facilidad de 

obtener medios de producción. 

¿Cómo impacta la situación actual de estas familias agropecuarias?: En estos 

momentos existe un descontento generalizado en toda la montaña, la falta de 

atención que genera la solución de los problemas, tantos económicos como social. 

El descontento se puede ver solo de usted intercambiar con ellos, sobre todo en 

los problemas alimentarios, el clima ha repercutido de forma muy negativa para las 

siembras de los productos fundamentales, el transporte y los servicios médicos.  

¿Se puede hablar de familias cafetaleras actualmente? ¿Por qué?: Podríamos 

decir que no las suficientes, porque la enfermedad de las plantaciones, el 

desarraigo que tiene el campesino hoy se puede apreciar que el café les es 

trabajoso, y si sumas las pocas condiciones, hace que este se dedique a otros 

cultivos o se vaya del lugar en busca de mejores formas de vida, porque del café 

no puede vivir, a no ser que el país tome conciencia de lo que está careciendo y 

ponga en mano de estos productores recursos para que esto comience un 

reordenamiento general, un reordenamiento con nuevas mentalidades y nuevas 

formas de pagos. 
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Entrevista realizada a Diosdado Cruz Alonso. 

Presidente de Consejo Popular «Las Moscas» 

Edad:48 

Raza: Blanca. 

Tiempo experiencia: 10 años:  

¿Crees que representas a la comunidad?: En estos años me he sentido 

representado por la comunidad y a la vez la comunidad se ha sentido 

representado en mi persona. 

¿Qué opinión tienes de los líderes formales (Gobierno) en la comunidad? ¿Cómo 

funcionan? ¿Se generan soluciones o estas dependen solo de la dirección 

municipal?: Los líderes formales son los que en gran medida ayudan a cumplir las 

tareas, ayudan a la labor de los delegados en la actividad comunicativa, en la 

participación de la comunidad, en los trabajos voluntarios, en defensa y en las 

actividades culturales. 

Gran parte la soluciones dependen del esfuerzo los electores vecinos se resuelven 

con ellos, porque dependen en parte del municipio es un poco difícil por la 

situación económica del país por otras razones. La problemática se canaliza a 

través del control y la fiscalización de las comunidades, el asentamiento, los 

centros y en las reuniones del consejo de los presidentes de los consejos y de las 

Asambleas Municipales y con la participación  de las empresas que tienen 

problemas.  

¿Reciben ayuda? ¿Cuándo y cómo canalizan los problemas del consejo?: Se 

despacha todos los meses para tramitar los planteamientos de la población y no 

siempre tienen solución. 

¿Qué opinión tienes acerca de la movilidad de personas en la región? ¿Por qué se 

van? Y ¿Otros por que vienen?: A través de los años habido un éxodo de la 

población de la montaña, por diversas razones desde el triunfo de la Revolución 

existieron problemas políticos con las bandas de los alzados, los que hicieron que 

muchas familias abandonaran las montañas, trasladándose  a otras provincias 

como Camagüey y Pinar del Río, generalmente estas eran familias muy 

productoras. Después se crearon muchas condiciones sociales que han ido 
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desapareciendo a través de los años. Ha habido poca atención a las 

comunidades, servicios como el consultorio, el cierre de las escuelitas primarias, 

mucha problemática en el transporte y  los viales; también el renglón principal que 

es el café está desestimulado por  varias razones: no hay medios para trabajar, 

muy bajos ingresos, está afectado por la plaga, etc.  

¿Qué situación actual posee la productividad?: En estos momentos es mala, el 

café decrece todos los años. Ahora entramos en un reordenamiento cafetalero que 

en 2015 debe tener un despegue, porque han aparecidos otros recursos por la 

empresa cafetalera y la red minorista; pero los precios no están asequibles para 

los productores. Ellos no van a querer comprar porque por ejemplo una lima vale 

50.00 pesos y no tienen la calidad requerida. 

¿Qué factores cree usted que influyen en las migraciones?: El  reglón económico 

de las familias montañesas es el café  y este ha decrecido mucho. Al decrecer 

este reglón, la familia se ha visto económicamente muy afectada, afectándose  la 

calidad de vida de las personas, lo que se ha producido por el decrecimiento de la 

atención a las comunidades rurales: los consultorios cerrados, las malas 

condiciones de las escuelas, etc. En las comunidades chiquitas, las que constan 

con pocos niños cierran la escuela y los trasladan al seminternado en el 

asentamiento de Cuatro Vientos y son cuatro o cinco familias que se te van 

después. 

¿Cómo se ven los problemas sociales reflejados?: En la calidad de vidas de las 

personas tanto de índole social como económico, porque hay muchas cosas que 

afectan a las familias agropecuarias de la montaña y que son de  gestionar como 

son los documentos de los diferentes servicios que no se prestan en la zona y que   

hay que realizarlos en el municipio,  en la provincia, y dependen de un transporte 

para solucionar esos  problemas; pero los campesinos no  tienen forma de viajar: 

si deja de subir la guagua como en el asentamiento de Cuatro Vientos (que se 

paso como ocho meses sin subir una guagua, en aguacate donde no sube 

actualmente transporte alguno y en el Mamey, donde tan escasos es el 

transporte), se ve las personas caminar mucho e ir a pie por las lomas, en muchas 

casos transporte achaca las culpas a que los viales están en muy mal estado. En 
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estos momentos se está mejorando la arteria principal de las comunidades pero 

estas que se  encuentran en los litorales de las comunidades; lo que no soluciona 

el problema para estas comunidades y repercute en la población.  

Los productos que se vendían en las lomas y ahora no los pueden llevar, entre 

ellos se encuentran el arroz y la papa; ello  por decisiones de la máxima dirección 

del país, en estas tierras no se producen estas siembras, y por lo tanto se sienten 

afectados. 

Las personas desocupadas no tienen empleo y se ocupan de velar al pobre 

campesino para ver como pueden llevarle su animalito y hasta sus siembras, lo 

que repercute en el aumento de los hechos delictivos, los que han tenido un 

crecimiento en las montañas como nunca antes. Las empresas empleadoras no 

pueden ofertar empleo por el reordenamiento económico que se lleva acabo en el 

país y las fuentes de empleo decrecen, todo ello genera una grave problemática, 

pues nuestra economía depende de la agricultura.  

¿Cómo usted ve la economía familiar?: Hay diversos factores como dije  el primer 

renglón es la producción de café. EL café  ha ido en decrecimiento hay un gardeo 

sobre eso por parte de los campesinos y la Empresa Cafetalera “Eladio Machín” 

está dando más de cerca un reordenamiento. Dentro de esta nueva política está el 

aumento de los precios del café según la calidad (primera, segunda y tercera), 

esta calidad depende  de la afectación que tenga por la plaga de la broca. 

Respecto al café, al no haber ingreso por su calidad, la vida de las personas es 

mala, y estas se deprimen por no tener entrada económica, La economía para 

aquellas personas que abandonaron la vida de producir café por el  decrecimiento 

cafetalero ha cambiado para  dedicase a sembrar: col, fríjol, tomate y criar cerdos. 

Estos nuevos productores tienen una calidad de vida diferente a los que trabajan 

solamente el café. 

¿Qué factores condicionan el proceso migratorio de estas familias?: La 

problemática del transporte (la guagua va muy poco a la montaña), los viales en 

mal estado, es malo el abastecimiento de viandas y vegetales, la gente no 

siembran, a todo ello se agrega el ordenamiento de la salud y la educación con la 

crisis economía de nuestro país, lo que va a incidir en la migración, porque las 
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escuelitas que tienen de 1 a 5 alumnos las han cerrado y han becado a esos 

estudiante en Cuatro Viento. Por otra parte, un niño de seis años no sabe bañarse, 

ni vestirse; y esa gente se siente mal y van propiciando una migración donde 

puedan atender a ese niño, cerca donde pueda tenerlo todos los días. 

¿Qué particularidades tiene la zona montañosa que las familias agropecuarias no 

explotan? ¿Por qué?: La potencialidades que hoy tiene la familias que no explotan 

está dada por diferentes motivos: el desinterés de trabajar la tierra por varias 

razones, entre ellas que el país no propició un desarrollo cultural en las personas 

más viejas, los que por cultura se aferran a las montañas; mientras que a las 

personas jóvenes  la Revolución les dio estudios y especialidades en ramas que 

no eran específicamente la agricultura, trayendo como consecuencia el no trabajar  

la tierra con la subsiguiente emigración. Por otra parte, los productores en su 

mayoría no tienen interés por los precios de los productos, los que principalmente 

en las lomas no tienen buen pago por su calidad; por ejemplo el café, el que en los 

momentos actuales se paga a 50.00 pesos la lata. Pero si el productor es rentable 

en su finca le pagan un aumento, pero sino lo es, no tiene derecho al pago en 

muchos casos esto es producto directo de la falta de asesoramiento técnico y 

tecnológico, el que es necesario y vital para aumentar la producción. Además no  

existe estimulación  en cuanto a los recursos para el trabajo: machetes, limas, 

ropa y calzado. 


