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Resumen 
La formación del profesional de la educación debe tener en cuenta su cultura general 
integral, que implica en primer lugar el conocimiento de su país desde sus orígenes, 
con su cultura, su devenir histórico, económico y social; en  fin su identidad, de ahí que 
la presente ponencia contribuya al conocimiento de la población cubana que ha tenido 
distintos matices en su proceso de formación hasta lo  que conocemos hoy.  
A lo largo de la historia y dentro del proceso de transculturación por el que transitado 
nuestra nación cubana, se ha formado el criollo, en las propias entrañas de la nación y 
ha forjado su idiosincrasia con la participación de todos los procesos culturales que se 
daban en su contexto. Estos elementos requieren ser estudiados en el proceso de 
formación de los maestros que tendrán a su cargo la educación de las futuras 
generaciones. Por ello esta ponencia referencia la composición, estructura, distribución 
geográfica y crecimiento de la República de Cuba como requerimiento necesario en la 
formación del profesional de la educación.  
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Abstracts 

The training of the education professional must take into account their comprehensive 
general culture, which implies first of all the knowledge of their country, its culture, its 
history and its characteristics, hence this presentation contributes to the knowledge of 
the Cuban population that throughout history it has had different nuances that have 
shaped the nation as we know it today. Throughout history and with the process of 
transculturation that our nation has gone through, the Creole has been formed, in the 
bowels of the nation and has forged its idiosyncrasy with all the cultural processes that 
took place around it. These elements need to be addressed in the process of training 
the teachers who will be in charge of the education of future generations. This 
presentation addresses the composition, structure, geographic distribution and growth of 
the Republic of Cuba. 
Keyword: Cuban population, the professionals of the education formation 
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Introducción 
La población cubana actual es el resultado de un proceso de mestizaje de las diferentes 
etnias, culturas y razas inmigrantes, debido a que la mayor parte de la población 
indígena resultó diezmada. Las mayores fuentes de la inmigración hacia Cuba, están en 
Europa, en concreto, España y en África occidental y central. La inmigración china 
también, aunque en menor grado, constituyó otra fuente de la nacionalidad cubana. 
En la formación de los futuros profesionales de la educación, se potencia la cultura 
general integral, se toma en cuenta, en primer lugar, el conocimiento acerca de nuestro 
origen y trascendencia, o sea  de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. 
De ahí que, conocer cómo se conformó nuestra cubanía como resultado de la 
integración nacional, histórica social, cultural e ideológica es un imperativo en la 
educación de los niños, adolescentes y jóvenes en su concepción  identitaria. 
Estos elementos son relevantes en el contexto de globalización neoliberal que hoy 
impera a nivel mundial, donde se pretende despojar a los países de su historia, cultura 
e identidad nacional. Es por ello que se considera necesario,  en tanto que prioritario, el 
tratamiento de aspectos relacionados con todo lo que distingue a Cuba como  país, en 
la formación de los profesionales de la educación cubanos, los que deberán convertirse 
a su vez en multiplicadores de ese contenido con sus estudiantes en los diferentes 
niveles educativos. 
Por lo anteriormente expuesto el presente trabajo tiene como objetivo:  
Abordar diferentes aspectos que permiten el estudio del proceso de conformación de la 
población cubana hasta la actualidad. 
Se emplearon como métodos de investigación: histórico-lógico que facilitó el análisis del 
tema en diferentes contextos históricos y un acercamiento a su evolución; el análisis 
documental de diferentes fuentes y recursos de información como anuarios de la 
población cubana, estudios poblacionales, así como documentos sobre la historia de 
Cuba. Los métodos analítico-sintético e inductivo-deductivo, los que sirvieron para el 
análisis e interpretación de la información consultada, de lo general a lo particular y 
arribar a consideraciones y conclusiones. 

Desarrollo 
1.1 Características generales de la población cubana 
A la llegada de Cristóbal Colón en 1492, la isla estaba habitada por diferentes grupos 
poblacionales aborígenes, fundamentalmente siboneyes y taínos, que habían llegado a 
través de la Florida y el arco de las Antillas Menores respectivamente. Luego de un 
breve período de despoblamiento que siguió a la fundación de las siete primeras villas, 
se inició una afluencia masiva de inmigrantes españoles, sobre todo de las capas más 
bajas de la sociedad. Cientos de miles de negros africanos fueron introducidos en la isla 
como mano de obra esclava. Así comenzó el proceso de mestizaje de la población, que 
se iba a mantener durante toda la colonia y hasta nuestros días. Al instaurarse la 
república en 1902, oleadas masivas de gallegos, asturianos y canarios llegaron a Cuba 
huyendo de la pobreza y las guerras que sacudían a España y al resto de Europa 
durante toda la primera mitad del siglo XX. Luego del triunfo de la Revolución en 1959 
de tipo socialista, el panorama y las características migratorias se invirtieron, la  
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emigración hacia Estados Unidos, fundamentalmente por motivos políticos, económicos 
y familiares, caracterizaron toda la etapa revolucionaria cubana.  
Los aspectos antes señalados pueden ser tratados desde las diferentes asignaturas 
cuyos contenidos faciliten su inclusión. Todo lo que contribuya a obtener conocimientos 
sobre la conformación de nuestro país histórica cultural, racial y aprender que estamos 
formados por un mestizaje y una diversidad cultural que distingue a la vez nos  otorga 
integridad, de ahí la riqueza de nuestra identidad. 
Además, se puede establecer un debate con los jóvenes que se forman como 
profesores que permita el trabajo político e ideológico sobre la incidencia de la 
intervención española, entre otros temas, como causa de  la extinción de la raza 
indígena  
y la incorporación de las etnias africanas en nuestra población a través de la trata de 
esclavos. Desde el punto de vista social el fenómeno de la migración por causas 
políticas, económicas y otras que perduran hasta nuestros días. 
La evolución de la población cubana, desde el momento de su colonización hasta la 
década de los años treinta del pasado siglo, está marcada por grandes corrientes 
migratorias que influyeron decisivamente en el comportamiento de las variables 
demográficas. Posteriormente, el movimiento migratorio ha sido menos importante y el 
peso de la dinámica demográfica ha estado en el crecimiento natural, que a finales del 
siglo xx muestra un decrecimiento notable. 
La población cubana pasó de un millón 572 mil 792 personas registradas numeralmente 
en el censo de 1899 a 11 millones 167 mil 325 en el 2012 según los resultados del 
último Censo de Población y Vivienda realizado en el país. Desde 1993 los nacimientos 
siempre están por debajo de los 155 mil, y la tasa global de fecundidad con valores 
sumamente bajos, que oscilan entre 1,8 y 1,4 hijos por mujer, sin que se logre el nivel 
de reemplazo. En el 2006 se produce la cifra más baja de nacimientos de todo el 
período (111 323). De ese año al 2012, la natalidad ha mostrado una ligera 
recuperación, que ha llevado la tasa global de fecundidad hasta el valor 1,7-1,8 hijos. 
En cuanto al papel de la mortalidad se aprecia como en términos absolutos las 
defunciones tienen fluctuaciones en el tiempo menos accidentada que los nacimientos, 
así entre 1962 y 1984 el número de muertes en el país osciló entre las 49 mil y 59 mil. A 
partir de 1985 las defunciones totales del país por primera vez superan las 60 mil, las 
que se incrementan anualmente superando las 89 mil en el año 2012, vinculado este 
aumento al cese de defunciones en edades tempranas por el aumento continuado de la 
esperanza de vida. 
Desde finales de los años sesenta y hasta alrededor del 2012 (aproximadamente 42 
años), la esperanza de vida de los hombres cubanos aumentó en 8 años pasando de 
68,6 a 76,5 años. Las mujeres por su parte ganaron 8,6 años, pasan de 71,8 en el 
período 1969-1971 a 80,4 en 2011-2013, son valores que tanto en el caso de los 
hombres como en el de las mujeres sitúan a Cuba entre los países de más alta 
esperanza de vida internacionalmente (ONEI, 2014-1). 
La República de Cuba tiene una población de 11 147 407 habitantes en 2019, según la 
Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), organismo estatal encargado de 
llevar los datos demográficos cubanos. Se trata del país más poblado del Caribe  
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insular. Se observan elevados indicadores sociales con respecto a los demás países de 
Latinoamérica, como la esperanza de vida, el índice de alfabetización y baja mortalidad  
infantil, pobreza, pobreza extrema y desempleo. Ocupa el lugar 80 en la lista de 
población mundial. 
Cuba está dividida en 15 provincias y un municipio especial, las cuales están a su vez 
en  subdivididas en168 municipios. El número de municipios es variable en las 
diferentes regiones y va desde 8 (Cienfuegos, Camagüey y Las Tunas) hasta 15 en la 
capital del país. La extensión territorial de las provincias presenta grandes diferencias: 
la ciudad de La Habana con poco más de 721, 01 km² es la provincia más pequeña, 
seguida de Mayabeque con 3 743,81 km² mientras que Camagüey es la más extensa, 
con 15 615,0 km². La población cubana se encuentra distribuida de manera desigual a 
lo largo de toda la nación. La provincia de La Habana, capital del país, es por mucho la 
más poblada del país con más de 2.1 millones de habitantes, albergando al 20% de la 
población total cubana. 
Hasta aquí se puede caracterizar en términos demográficos a la población cubana, en 
un proceso de disminución de su tamaño, con bajos niveles de fecundidad que se 
aprecian desde los años setenta, y altos niveles de sobrevivencia que se incrementan 
de forma sistemática y sostenida desde los años sesenta. 
1.2 Composición de la población cubana 
Cuba es una sociedad multirracial con fuertes orígenes en la península Ibérica y en el 
continente africano. La población cubana está compuesta por criollos europeos entre 
ellos de predominio español, existiendo también una cantidad de raza negra y mulata, 
seguidos por los mestizos, los indígenas nativos fueron extinguidos durante la 
colonización. En Cuba está presente de igual forma una gran comunidad del antiguo 
espacio post soviético. También han emigrado personas de Asia Oriental, sobre todo 
chinas y japonesas. 
Según las estimaciones realizadas por el Centro Latinoamericano de Demografía 
(CELADE), la población cubana era en 1990 de algo más de diez millones y medio de 
habitantes, de los cuales en torno a la mitad eran mujeres (49,7%). Es decir, se calcula 
que ese año había 5.274.696 mujeres y 5.333.677 hombres. 
Definir la composición étnica o racial más allá del color aparente de la piel y la 
percepción del propio individuo en un país como Cuba es una tarea prácticamente 
imposible y estéril. La ascendencia de los cubanos blancos (65.05%) proviene 
principalmente de los españoles. Durante los siglos XVIII, XIX y primera parte del siglo 
XX, especialmente, grandes olas de canarios, gallegos, asturianos y catalanes 
emigraron de España a Cuba. Otras nacionalidades europeas que inmigraron incluyen: 
británicos, entre ellos los escoceses, rusos, polacos, portugueses, rumanos, italianos, 
griegos, franceses, alemanes e irlandeses. Hay un pequeño remanente de una 
comunidad judía. También hay afluencia significativa de etnias de diversos pueblos de 
Oriente Medio, especialmente libaneses, palestinos, turcos y sirios.  Los afro-cubanos 
componen 10,08% al 23,84% de la población. Sus orígenes son principalmente Congo, 
un pueblo de África Central. Los cubanos de origen asiático representan el 1% de la 
población. En su mayoría son de origen chino, japonés o coreano. De los taínos quedan 
pocos restos. Se dice que el 1,02% de la población cubana, establecidos en zonas 
apartadas de Guantánamo.  Algunos indios americanos de los Estados Unidos se  
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establecieron en Cuba en el siglo XIX (en particular, Cherokee, Choctaw y Seminole). 
No hay cifras exactas sobre sus descendientes actuales. 
Crecimiento de la población cubana 
El crecimiento de la población cubana, que se hizo muy lento en los últimos veinte 
años, ha estado referido al conjunto de los factores demográficos fundamentales 
(nacimientos, defunciones y migraciones). La natalidad ha descendido tendencialmente, 
aunque presentando oscilaciones apreciables, y la mortalidad se ha mantenido más 
estable, si bien el progresivo envejecimiento de la población ha iniciado últimamente 
una tendencia al alza de esa mortalidad. El tercer factor, la migración, ha supuesto un 
importante drenaje demográfico: CELADE estima que cerca de un millón de personas 
(972.284) abandonó Cuba desde 1960. 
La población cubana se duplicó en las últimas cuatro décadas, presentando un ritmo de 
crecimiento que, a grandes rasgos, puede dividirse en dos etapas: la correspondiente a 
los años cincuenta y sesenta, que presenta oscilaciones en torno al 2% anual, aunque 
en el segundo quinquenio de los sesenta ya había descendido al 1,8%; y la referida a 
los dos decenios siguientes, donde ese crecimiento se desploma, variando alrededor 
del 1%, y cuya mayor caída tuvo lugar durante el primer quinquenio de los ochenta 
(0,6% promedio anual). 
Al observar el crecimiento poblacional por edades puede comprobarse cómo éste 
disminuye -con fuertes oscilaciones- en los grupos más jóvenes, crece de forma 
sostenida hasta fines de los ochenta en las edades adultas, y en los mayores de 60 
años decrece lentamente desde mediados de la década de los sesenta. Todo ello 
refleja el avanzado proceso de transición demográfica en que se encuentra la población 
cubana. 
El ritmo de crecimiento poblacional, lleva visiblemente desde las tres últimas décadas 
una pendiente decreciente, la mayoría de las cifras cubanas en el aspecto social de la 
demografía, son comparables sólo con países europeos altamente desarrollados. De 
acuerdo con los últimos datos emitidos por el O.N.E. (Oficina Nacional de Estadísticas 
de Cuba), la tasa bruta de natalidad alcanzó la cifra en 2009 de 11,6‰, en tanto que la 
tasa bruta de mortalidad fue del 7,7‰ registrándose un crecimiento natural de 3,9‰. La 
tasa de migración viene desde hace años siendo negativa y en 2009 fue de -3,3‰, por 
lo tanto, el crecimiento total de la población fue de apenas del 0,6‰ (0,06%). 
Estructura de la población cubana 
La población cubana se puede caracterizar en su estructura por sexo y edad como una 
población donde predomina el sexo masculino sobre el femenino, como resultado de la 
fuerte inmigración del siglo XIX y las tres primeras décadas del siglo xx, estas oleadas 
de inmigración eran de adultos jóvenes, por lo que también repercutieron fuertemente 
en la estructura por edades de la población cubana. Un aspecto muy importante que 
reviste la estructura por edades de la población cubana en la actualidad es su tendencia 
al envejecimiento, lo que es causado básicamente por la disminución de la natalidad y 
mortalidad de los últimos años. En 1953 las personas de 0-14 años representaba el 
36,4% de la población del país y las de 60 años y más agrupaba el 6,7%. Veintiocho 
años más tarde, en 1981, ya el país presentaba otra distribución, la población adulta  
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mayor tenía una significación de 10,8%, más de cuatro puntos porcentuales con 
relación al año 1953.Por su parte la población de 0-14 años se reduce a un 30,3%, el  
principal factor que propició éste cambio fue la reducción de la fecundidad que desde 
finales de los años sesenta comienza a impactar y que de manera inmediata se 
manifiesta en la estructura por edad de la población. Por primera vez este grupo 
poblacional decrece en términos absolutos cuando pasa de tres millones 165 mil 911 
personas en 1970 a dos millones 948 mil 270 en 1981. Para el 2012 se transfigura la 
pirámide, pareciéndose más a un rectángulo, emerge una base estrecha con sólo un 
17,2% de población en edades tempranas, se observan algunas barras del centro (las 
de 40 a 49) muy amplias que son las que representan las generaciones abultadas 
producto de los numerosos nacimientos en los años sesenta. La parte más alta también 
se amplifica, con un peso considerable del 18,3% de población adulta mayor, 
superando la población infantil en el país, comportamiento que sigue respondiendo en 
primer lugar a la disminución de la fecundidad, pero ya se comienza a apreciar con 
fuerza el aumento de la sobrevivencia de la población en general y la de edades 
mayores en particular, que viene ocurriendo en el país desde mediados del siglo XX, 
normalmente los cambios positivos en las condiciones de mortalidad, muestran su 
efecto en la estructura por edad a más largo plazo. 
En el caso de Cuba, lo más interesante de la nueva reestructuración etaria, al igual que 
al resto de los países que se encuentran en situación semejante o que van rumbo al 
envejecimiento poblacional, es que se extiende y alcanza a toda la población, 
ocasionando cambios en diferentes dimensiones de la sociedad. Por ello se requiere de 
acciones vinculadas para que el proceso de envejecimiento demográfico, que además 
es inevitable, no resulte traumático o negativo en su percepción, ni se vea como una 
ruptura en el plano demográfico, más bien constituye un logro del desarrollo económico, 
social y cultural, y señala una etapa más en la evolución de las poblaciones en 
envejecimiento como la cubana. 
En consecuencia, se puede decir que el país se encuentra en un proceso de 
envejecimiento poblacional que se produce de manera rápida e intensa, donde se prevé 
que el grupo poblacional de mayor crecimiento hacía el futuro sea el de las personas de 
75 años y más, con más presencia de mujeres en esas edades. Cuba clasifica entre los 
pocos países de la región con envejecimiento avanzado con un índice de 
envejecimiento en el año 2007 de 87,8 personas de 60 años y más por cada 100 
menores de 15 años, el más alto de la región, con la menor tasa global de fecundidad 
de 1,5 hijos por mujer. 
El envejecimiento demográfico en Cuba, en términos estadísticos, y es bueno aclarar 
que solo en términos estadísticos, es comparable con los países más desarrollados; 
cualitativamente muestra grandes diferencias, en primer lugar, la velocidad e intensidad 
en que ocurre, mientras que los países europeos demoraron cerca de dos siglos para 
tener un alto envejecimiento poblacional, en Cuba el proceso se ha dado en menos de 
50 años. En segundo lugar, tiene que ver con las diferencias en el contexto socio 
económico y cultural en que se presenta. Por lo tanto, de ninguna manera se trata de 
asociar ni transponer las experiencias de esas realidades a la situación de Cuba. 
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Conclusiones 
Un análisis de la población cubana en un futuro bastante próximo resulta interesante y 
complejo, pero de seguir los indicadores demográficos comportándose con las mismas  
Tendencias de los años noventa, es posible, a pesar de la situación del «Período 
Especial» y de la coyuntura internacional, desfavorable para los países menos 
desarrollados, pues valorar la situación de Cuba, que, desde el punto de vista 
poblacional, indiscutiblemente se asemeja en sus patrones poblacionales a los países 
de mayor desarrollo económico y social  coloca el análisis posición mucho más 
ventajosa.  
Por otro lado, el envejecimiento de la población cubana es una realidad que se observa 
ostensiblemente en el aumento de las proporciones alcanzadas por la población de 
sesenta años y más. En el año 2025 alcanzará la proporción de 22,1 %. Si se cumplen 
todas estas proyecciones, la población cubana alcanzaría en los primeros años de la 
próxima década un nivel estacionario con una estructura de la población envejecida. 
Otro aspecto de interés es la fuerte concentración de la población en las ciudades y en 
poblados urbanos y rurales, donde la población rural ha ido concentrándose. El grado 
de urbanización en la década de los noventa es del 76 % y deberá seguir aumentando, 
aunque lentamente en los inicios de la próxima década. 
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