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RESUMEN
El presente artículo forma parte de una investigación so-
ciocultural que tiene como objetivo explicar el proceso 
de la movilidad ocupacional de los jóvenes en el sector 
cuenta propia del Consejo Popular “Centro Histórico” de 
Cienfuegos. La investigación acción permite adentrarse a 
las dinámicas actuales de cambio ocupacional de los jóve-
nes a partir de la diversificación de la sociedad cubana; las 
condiciones socioeconómicas y culturales de Cienfuegos 
y su ciudad; así como los valores adscritos de la propia 
juventud. A través de un enfoque integral con el uso del 
método estudio de caso único y técnicas cualitativas y 
cuantitativas; se identifican los principales desplazamien-
tos del sector cuenta propia. El estudio resulta novedoso 
porque la hibridación entre economía, cultura y sociedad 
resulta un reto en la conservación patrimonial de la Perla 
del Sur y construye una visión novedosa de juventud. Entre 
los resultados destacan los desplazamientos ascendentes, 
en el orden socioeconómico, de la juventud hacia el sector 
cuenta propia que provienen fundamentalmente de ocu-
paciones socio profesionales del sector estatal. El Centro 
Histórico de Cienfuegos se reconfigura con la recepción 
de una fuerza laboral con capacidades creadas y valores 
formados por el sistema socialista cubano.

Palabras clave: 
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ABSTRACT

This article is part of a sociocultural research that aims 
to explain the process of occupational mobility of young 
people in the sector’s own account of the Popular Council 
“Historic Center” of Cienfuegos. The action research allows 
to enter the current dynamics of occupational change of 
young people from the diversification of Cuban society; the 
socio-economic and cultural conditions of Cienfuegos and 
its city; as well as the ascribed values of the youth themsel-
ves. Through an integral approach with the use of the single 
case study method and qualitative and quantitative techni-
ques; the main displacements of the own account sector 
are identified. The study is novel because the hybridization 
between economy, culture and society is a challenge in the 
heritage conservation of the Pearl of the South and builds a 
new vision of youth. Among the results we can highlight the 
upward displacement, in the socio-economic order, of the 
youth towards the sector’s own account that come mainly 
from occupations of the state sector. The Historic Center of 
Cienfuegos is reconfigured with the reception of a workfor-
ce with created capacities and values formed by the Cuban 
socialist system.

Keywords: 
Youth, occupational mobility, own account sector and heri-
tage city.
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INTRODUCCIÓN

Los estudios sobre movilidad social forman parte del de-
sarrollo socio histórico de la Sociología desde finales del 
siglo XIX. En el devenir histórico se han identificado con 
diversas escuelas y/o posicionamientos teóricos; el enfo-
que gradacional, el relacional y la perspectiva integrada 
que domina fundamentalmente a América latina y tiene su 
representación en Cuba. Cada enfoque le aporta teórica 
y metodológicamente al término; así como los posiciona-
mientos metodológicos utilizados: cuantitativo y cualitativo.

En la actualidad, son necesarios los estudios sociales sobre 
el rol que juega la juventud. Para ello es preciso compren-
der los desplazamientos ocupacionales en términos de mo-
vilidad y las modificaciones que condicionan la estructura 
ocupacional y el rol de los jóvenes dentro de ella. A partir del 
año 2010, factores internos y externos, contribuyen a darle 
un nuevo impulso al desarrollo económico y social del país, 
por lo que se concibe acelerar la formación del capital hu-
mano y la evolución en la actualización del modelo económi-
co del país. De este modo se toman en cuenta dimensiones 
como el comportamiento de los jóvenes del sector cuenta 
propia en espacios como el centro urbano.

Teóricos del tema enfatizan en la relación que establecen 
los movimientos ocupacionales al proceso de determina-
ción de la estructura socio-clasista de una sociedad. La 
incidencia de factores estructurales, orígenes familiares y 
habilidades adquiridas por el individuo construyen el en-
tramado sociocultural de procesos de movilidad matizados 
por el contexto. De ahí la importancia que posee el tema 
para comprender los efectos de las transformaciones es-
tructurales de Cuba en el proyecto de desarrollo social ini-
ciado en 1959.

El análisis sobre la temática, en sentido general, tuvo sus 
antecedentes en Cuba a partir de la creación del grupo de 
investigadores encabezado por Ileana Rojas a finales de 
los 70 y en la década del 80. En este sentido se potenciaron 
los estudios sobre estructura social en el país y pasa a ser 
temática priorizada para las Ciencias Sociales coordinado 
por la Academia de Ciencias de Cuba. El tema central es 
“el estudio de la estructura socio-clasista de la sociedad 
cubana en la construcción del socialismo.” (López, 2013)

La década del noventa tuvo sus particularidades que in-
cidieron en la disminución de estos estudios; fundamen-
talmente por la reducción de información estadística y los 
cambios socioeconómicos que influyeron en las investiga-
ciones nacionales. Hasta la actualidad los resultados sobre 
movilidad social poseen una carencia más que teórica; de 
aplicación metodológica para el contexto actual. La pro-
blemática se refleja en la actualización del conocimiento 
acerca de los comportamientos y desplazamientos ocupa-
cionales que tipifican la sociedad cubana; en especial en 
aquellos grupos vulnerables como la juventud. 

Los referentes teóricos- metodológicos y empíricos acerca 
del estudio se ajustan a las dinámicas de cambios sujetas al 
diseño y aplicación de los Lineamientos cubanos a partir del 
año 2010. Se refleja asimismo aquellos grupos etarios que 
interactúan en espacios sociales como los urbanos. En bus-
ca de la relación que existe en la tríada Economía-Cultura y 
Sociedad. Existe una fuerte interrelación entre las proyeccio-
nes socioeconómicas del país con el reto que le supone al 

desarrollo cultural de cualquier sociedad y esto incluye a los 
centros históricos, vulnerables en el entramado de ciudad.

La ciudad posee la particularidad de aglutinar en ella un 
número creciente de fuerza laboral, capacitada (o no), 
calificada y disponible; así como la existencia de medios 
de producción amparado bajo las garantías estatales e in-
fraestructurales del desarrollo. La confluencia produce pa-
trones de inclusión y exclusión social que se reproducen 
a diversos niveles del comportamiento y la estructura so-
cio-ocupacional a través del consumo y la socialización. El 
entramado se complejiza en el acceso a las oportunidades 
de los propios jóvenes.

Los resultados teóricos-metodológicos existentes giran en 
torno a las preocupantes del comportamiento del tema en 
la capital. Al interior de la provincia de Cienfuegos se cons-
tata el interés en espacios rurales; no así los urbanos. El 
centro urbano se aleja de la temática de movilidad ocupa-
cional, sesgado por la visión de centro histórico más aso-
ciados a estudios culturales y de corte histórico social. Sin 
embargo, esta investigación busca las brechas sociales 
que marcan pautas a la estructura ocupacional de una ciu-
dad patrimonial que recibe a la juventud como fuerza labo-
ral renovadora y está en constante cambios y proyección. 
Especialmente el interés investigativo hacia el desarrollo 
del sector cuenta propia; uno de los más transformados 
dentro de los lineamientos cubanos.

El estudio arroja resultados novedosos y de aporte práctico 
que enriquece la comprensión de la sociedad cienfuegue-
ra actual. Procesos que poseen una relación directa con 
las preocupantes de los decisores a nivel nacional como 
los procesos de cambio ocupacional de la juventud fuera 
del sector estatal, hacia el sector no estatal e incluso con 
otros patrones de movilidad. La juventud hoy constituye un 
grupo social vulnerable por el insuficiente conocimiento 
que existe sobre su interrelación con procesos socioeco-
nómicos y culturales fundamentales de la sociedad.

La investigación determina, entre sus resultados que este 
grupo social constituye un entramado de individualidades 
acorde al origen familiar, los niveles educacionales adquiri-
dos, la formación vocacional recibida; unido a factores ex-
ternos como las oportunidades educacionales, de empleo 
y espacios socioculturales con mayor flexibilidad y dina-
mismo que conforman su experiencia laboral, relaciones 
sociales y cultura general. Su concepción gira entorno a la 
búsqueda de un ambiente socioeconómico favorable que 
le permita el acceso al consumo sociocultural actual y mo-
difica sus proyectos vida hacia una calidad de vida favo-
rable y acorde a las proyecciones de la sociedad cubana. 
Los caracteriza la responsabilidad laboral, la atención a la 
familia, al hogar y la búsqueda del descanso.

Los principales desplazamientos ocupacionales descri-
ben una transición del sector estatal hacia el no estatal; 
especialmente en ocupaciones cuentapropia. El principal 
sector emisor es el de servicios y el receptor el privado. 
Las ocupaciones de salida resultan ser fundamentalmente 
socio-profesionales en busca de empleos que le proporcio-
nen solvencia económica, autonomía y toma de decisiones. 
Por tanto, de dibuja un cambio ocupacional ascendente en 
el orden socioeconómico, que transforma la estructura de 
la sociedad cienfueguera y fortalece al Centro Histórico por 
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la confluencia de sujetos con niveles educacionales eleva-
dos, en busca de superación y capacitación que le permi-
tan una mejor gestión de su trabajo y con ello, el desarrollo 
y conservación del patrimonio cultural de ciudad. Grupo 
social que posee un creciente sentido de pertenencia por 
su espacio social inmediato.

DESARROLLO

La sociedad cienfueguera también es espacio de creci-
miento de ocupados en el sector cuenta propia ubicados 
en centros urbanos citadinos; fundamentalmente de la en-
trada de fuerza laboral juvenil y esto constituye un entrama-
do complejo. Para comprender esta dinámica se precisa 
explicar la movilidad ocupacional de los jóvenes del sector 
cuenta propia del Consejo Popular “Centro Histórico” de 
Cienfuegos, tomando en cuenta las características de la 
provincia y el municipio del sector ocupacional y su es-
tructura. Para ello se procede a la caracterización de la 
provincia de Cienfuegos, el municipio y el Consejo Popular 
“Centro Histórico” teniendo en cuenta las brechas sociales 
que particularizan el sector ocupacional cuenta propia y 
dentro de él a los jóvenes; identificar la estructura ocupa-
cional del sector cuenta propia del Consejo Popular “Centro 
Histórico” de Cienfuegos al tener en cuenta las diferencias 
etarias y por sexo y argumentar los desplazamientos ocu-
pacionales principales que tipifican a los jóvenes del sector 
cuenta propia.

El estudio asume que el enfoque integral de la movilidad 
ocupacional (Filgueira, 2001; Espina, 2001, 2003; entre 
otros) y el método la Investigación-Acción del enfoque cua-
litativo (Hernández, Fernández, & Batista, 2010; Rodríguez, 
Gi, & García, 2008), permite el acercamiento al estudio de 
46 personas que representan un 19% del universo (244 
jóvenes entre 17 y 29 años), ubicados en el sector cuen-
ta propia del centro urbano de la ciudad de Cienfuegos, 
específicamente en el Consejo Popular “Centro Histórico. 
(DPTSS de Cienfuegos; 2017).

La selección no probabilística e intencionada permite iden-
tificar los casos de interés (edad, sexo, color de la piel, 
tipo de actividad económica y la experiencia laboral) por 
la riqueza de opiniones de acuerdo a la experiencia ocu-
pacional desarrollada. De los 46 seleccionados, 20 son tra-
bajadores contratados y 20 titulares jóvenes; y 6 dirigentes 
en el proceso de aplicación de políticas de la provincia y 
el municipio (Dirección de Trabajo Municipal y provincial, 
Unión de Jóvenes Comunista (UJC), Asamblea Provincial 
del Poder Popular, Especialista en Patrimonio e identidad 
cienfueguera.). Para el estudio se tuvo en cuenta las princi-
pales arterias con mayor cantidad de establecimientos de-
dicados al servicio del trabajo por cuenta propia: Calle San 
Carlos, Calle San Fernando, Calle Prado, Calle o Corredor 
Santa Isabel y alrededores del Parque Martí.

El análisis de estadísticos descriptivos básicos; la des-
cripción de cualidades, expresiones e interpretaciones de 
los sujetos participantes y la interrelación con los deciso-
res políticos, sociales y especialistas culturales permiten 
la triangulación de datos (Hernández, et al., 2010) obteni-
dos de técnicas como la observación directa, la entrevista 
semi-estructurada y abierta y la revisión de documentos y 
el análisis descriptivo a través del cálculo tanto por ciento 
y el coeficiente de movilidad [cuando más se acerca a 1 

significa que la movilidad es amplia o intensa]. (Ver Informe 
de Investigación “La movilidad ocupacional de los jóvenes 
del sector cuenta propia en el Consejo Popular “Centro 
Histórico” de Cienfuegos)

Principales resultados del estudio de las dinámicas ocupa-
cionales de los jóvenes cuentapropistas

Las dinámicas ocupacionales de los jóvenes están condi-
cionadas por los cambios estructurales provocados por las 
modificaciones al modelo socio-económico implementado 
en el 2010; unido a las individualidades de cada grupo en 
cuanto a origen familiar, nivel educacional, experiencia la-
boral, relaciones sociales y cultura general. Desde la pers-
pectiva sociocultural, los jóvenes del sector cuenta propia 
manifiestan tendencias de movilidad ascendente en el or-
den socioeconómico motivado por la tenencia de ingresos, 
acceso al consumo, la modificación del tiempo libre y pro-
yecto de vida, lo cual condiciona la definición tradicional 
de juventud incorporando valores hacia la responsabilidad 
laboral, la atención a la familia, la casa y el descanso. 

Caracterización de la ciudad de Cienfuegos

La ciudad de Cienfuegos, considerada ciudad de primer or-
den al igual que Cumanayagua, tercer orden (Cuba. Oficina 
Nacional de Estadística e Información, 2012) Pertenece a 
la provincia del mismo nombre. Se encuentra situada en el 
centro Sur del archipiélago cubano, tiene una extensión su-
perficial de 4179.7 km cuadrados y 1 km cuadrado de ca-
yos adyacentes para ocupar el 3.77% de la superficie total 
del país. Está ubicada al sur de la región central, limitando 
al oeste y norte con la provincia de Matanzas, al nordeste 
con Villa Clara, y al este con la provincia de Santis Spíritus 
y al sur con el Mar Caribe. Fundada por franceses bajo la 
corona española, el 22 de abril de 1819 por Don Luis De 
Clouet Favrot, natural de la Louisiana y colonos proceden-
tes de Burdeos Francia. Donde se manifiestan los princi-
pios de urbanización más ilustrados de la época, sello que 
fomenta y la identifica como la ciudad más afrancesada del 
país (Labairu, Millan, & Benets, 2012).

Posee un centro histórico con una superficie de 90 hec-
táreas y 91 manzanas ha quedado delimitado entre los 
siguientes ejes viales: por el Norte con la Calle Castillo 
(Avenida 62), por el Sur la Calle La Mar (Avenida 46) por 
el Este con la Calle Cristina (Calle 39), por el Oeste con el 
Paseo de Arango (Calle 19). Se ha ampliado en la vía prin-
cipal de la ciudad, el Paseo de Vives, hoy Paseo del Prado 
(Calle 37) por el Norte hasta la Calle Padre de las Casas 
(Avenida 68) y por el Sur hasta la Calle Camposmanes 
(Avenida 40). La calle Prado es una amplia vía de doble 
senda separada por un paseo peatonal es el eje medular 
de la actividad social y vehicular de la ciudad y forma un 
conjunto de alto valor monumental, calificado a través de 
sus 1.5 km, por un mobiliario urbano y un entorno arquitec-
tónico que lo jerarquiza dentro del Centro Histórico, junto 
al Parque José Martí y sus nexos viales de la Calle San 
Fernando y San Carlos constituyen los polos de máxima 
importancia dentro de la zona (Labairu, et al., 2012)

Estas características contribuyen a su declaración como 
Monumento Nacional en 1995. Dentro del mismo se de-
claran 70 hectáreas como Patrimonio Cultural de la 
Humanidad, en la 29 sesión del Comité del Patrimonio 
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Mundial, celebrada en Durban, Sudáfrica, el 15 de Julio de 
2005, aprobado por unanimidad. La declaratoria lo recoge 
categóricamente: Cienfuegos es el primer y excepcional 
ejemplo de un conjunto arquitectónico representativo de 
las nuevas ideas de la modernidad, higiene y orden, en el 
planeamiento urbano desarrollado en América Latina del 
siglo XIX.

En el centro urbano de Cienfuegos, el espacio escogido 
específicamente para la presente investigación, posee cin-
co Consejos Populares: Centro Histórico, La Gloria, Reina, 
Punta Cotica y San Lázaro; sin embargo, el sitio donde 
se ancla la investigación pertenece al Consejo Popular 
“Centro Histórico” y solo se tienen en cuenta las principales 
vías comerciales donde recae la mayor cantidad de esta-
blecimientos por cuenta propia. Cuenta con una población 
22 137; de ellos 11 612 mujeres, 10 525 hombres, jóvenes. 
Posee una cantidad de instituciones estatales equivalentes 
a 596 y establecimientos 140 en el área seleccionada para 
el estudio (Caracterización del Consejo; OCCC, 2018)

La oficina del Conservador de la Ciudad de Cienfuegos 
(OCCC) es la principal institución encargada de realizar 
la caracterización social del Centro Histórico Urbano, de 
forma general analizando su situación social; aunque de 
forma sucinta y superficial. En ella se presenta algunos ele-
mentos que pueden interferir en el desarrollo de la ciudad, 
dado por factores culturales, económicos, políticos, socia-
les y tecnológicos que lo impulsan. Posee dos directrices 
fundamentales de análisis; por un lado, la conservación de 
ciudad patrimonio y por otro, mantener un equilibrio de las 
desigualdades sociales. Estas directrices también son mo-
nitoreadas y controladas por entidades como la Dirección 
Provincial y Municipal de Trabajo y el MININT de nuestro 
territorio. El factor más dinamizador en los últimos años 
ha sido el desarrollo socioeconómico y cultural de la ciu-
dad; comprendido dentro de los cambios propuesto en los 
Lineamientos de la Política económica y social del País a 
partir de 2010. (OCCC)

El Centro Histórico posee 360 establecimientos por cuen-
ta propia al cierre del 2017. De ellos 140 solo en el área 
escogida para la investigación, lo que representa el 39%. 
(OCCC; 2018) El sector cuenta propia para los datos del 
2012, los jóvenes ocupados se encuentran fundamental-
mente Trabajando (62%), Estudiando (20%) y Quehaceres 
del Hogar (12%) lo que refleja la heterogeneidad ocupa-
cional de este grupo etario. Del grupo que se clasifica 
trabajando el mayor número declarado se concentra en el 
Sector Estatal (956) y como cuenta propia (82). Cuenta con 
el valor cultural de ser ciudad patrimonial y contribuye a la 
afluencia de turismo nacional e internacional para su con-
sumo. Elemento socioeconómico y cultural que es aprove-
chado por el sector cuenta propia del centro histórico y 
por ende en los jóvenes, aunque no de forma consciente, 
se asocia a conocimiento adquirido por capacitación. Este 
acontecer es respaldado por las instituciones estatales y 
los decisores. 

Principales cambios socioeconómicos de la provincia que 
se reflejan en el sector cuenta propia:

A pesar que la mayor población ocupacional está ubicada 
en el sector estatal, siendo el 71%; existe un crecimiento del 
sector no estatal y cuenta propia al compararlo con el 2010. 

El primero crece con 27 861 y el segundo crece en 10 727 
personas ocupadas. Las ocupaciones de salidas del sec-
tor estatal fundamentalmente se concentran en entidades 
como Salud y Educación, aunque existe disminución en 15 
de 17 entidades que recoge el Anuario 2015. El Sector pri-
vado crece, dentro de este el grupo cuenta-propia, siendo 
el sector más prominente en entrada ocupacional.

Los jóvenes se encuentran ubicados fundamentalmente en 
las tres primeras categorías (9 173, 7 075 y 6 152 respecti-
vamente), de ellos las mujeres representan el 19%, 59% y 
57% en el mismo orden. Mientras que se encuentran me-
nos representados en el grupo de Dirigentes y Gerentes; 
Operarios de máquinas y Agricultores y Trabajadores califi-
cados agropecuarios y pesqueros (2 570, 2 418 y 1505 res-
pectivamente). Se evidencia que los jóvenes se encuentran 
ocupados en las categorías más profesionales; mientras 
que las categorías directas a la producción poseen menor 
cantidad de trabajadores.

Los cambios en el sector socioeconómicos de la provincia, 
el municipio y el centro histórico se ven reflejado en los 
datos socioeconómicos de la ciudad por el incremento de 
la población económicamente activa; los insertados en el 
sector privado y la pérdida ligera de población no activa en 
el sector ocupacional que refleja la existencia del empleo 
informal con respecto al 2008. Otro rasgo que apoya esta 
tendencia de fortalecimiento del cuentapropismo es la dis-
minución que ha sufrido el sector estatal, aunque siga sien-
do predominante en categorías ocupacionales. Lo cual re-
fleja la expresión intensa de cambios entre divisorias de la 
estructura socio-ocupacional que levanta la investigación. 
Los decisores reconocen que es un movimiento atractivo y 
en crecimiento que debe apoyarse.

Se hace evidente con el estudio que el salario no es un indi-
cador de satisfacción material y espiritual para los jóvenes 
y la sociedad, respaldado en la disminución de fuerza ocu-
pacional que más salario han devengado (salud y educa-
ción). Y asimismo constituyen en la investigación los princi-
pales sectores de procedencia ocupados actualmente en 
el cuentapropismo por parte de los jóvenes. En cuanto a la 
percepción de género las mujeres provienen del grupo de 
desocupados más que los hombres. En contraste con las 
características del centro histórico, la investigación tam-
bién diagnóstica que existe un porciento elevado de jóve-
nes que se encuentran trabajando; mientras que es menos 
representativo el grupo de desocupados; aunque se reco-
noce por observación que existe un número representativo 
de jóvenes no vinculados a una actividad ocupacional di-
recta, pero perciben ingresos y están ubicados en el centro 
histórico y sus principales vías de comercio.

Característica de la muestra:

La muestra estuvo integrada por 40 trabajadores por cuenta 
propia, ubicados en: Calle San Fernando, Calle San Carlos, 
Calle Prado, Calle o Corredor Santa Isabel y alrededores 
del Parque Martí; y 6 dirigentes o especialistas en el proce-
so de aplicación de políticas de la provincia y el municipio, 
Dirección de Trabajo Municipal y provincial, Unión de jó-
venes Comunista, Asamblea Provincial del Poder Popular, 
Especialista en interpretación del patrimonio, compuestos 
por jóvenes residentes y no residentes.



53  | Volumen 4 | Número 2 | Julio-Diciembre |  2019

Los jóvenes entrevistados se distinguen entre titulares (20) 
y contratados (20) como se asume en la teoría. Sin em-
bargo, el estudio refleja que al interior de estas categorías 
existe una diversidad de actividades que muestran diferen-
cias. (Ver Anexo 16) De los 20 titulares el mayor número se 
concentra fundamentalmente en 7 titulares en Peluquería 
y Manicura; servicios gastronómicos (restaurante y cafe-
terías) 6 y 4 de galerías. Las restantes se distribuyen en 
entrenador deportivo, trabajador doméstico y vendedor 
de flores con una 1 frecuencia cada uno. Mientras que los 
contratados se desempeñan más en artesanos (12), los 
restantes se distribuyen en 2 vendedores de ropa y zapato, 
2 restaurantes, 1 confección de zapato, 1 taller electrónico, 
1 fotografía y 1 galería.

A pesar que en el centro histórico existen más titulares que 
trabajadores contratados, en la investigación se tuvo en 
cuenta más contratada (21 de 40) porque en el trabajo de 
campo se accedía mejor a este grupo que siempre esta-
ban en el puesto laboral, en otros casos el titular se mostra-
ba ocupado haciendo otras gestiones.

Las principales actividades en las que se encuentran la-
borando estos jóvenes están entre: elaborador-vendedor 
alimentos y bebidas no alcohólicas (cafeterías), manicura 
y peluquería, mensajero, productor o vendedor de usos 
varios (vendedor de ropa y zapatos), trabajador contrata-
do artista (en este caso no se pudieron entrevistar debido 
que laboran en horarios nocturnos) y comprador-vendedor 
CD. El trabajador titular encuestado se concentra más en 
actividades de galería, peluquería- manicura y restauran-
tes-cafeterías; mientras que el contratado se encuentra en 
diversas actividades con predominio de artesanos (vende-
dores de artesanía).

En la categoría socio-profesional el titular se distingue 
del ocupado por poseer títulos socio-profesionales como 
Licenciados, Técnicos Medios y Medio Superior fundamen-
talmente; mientras que el contratado posee más diversidad 
en cuanto a profesionalidad; distinguiéndose en ingenie-
ros, nivel medio superior y obreros calificados. Los encues-
tados se caracterizan por tener un nivel medio alcanzado, 
siendo el 55%, el 40% un nivel superior y solo el 0.05% 
Secundaria Básica. La variable sexo, fue elegida al azar 
para la muestra, en este caso los hombres superan a las 
mujeres en un 56%. El color de la piel fue elegido al azar, 
obteniendo un 95% de entrevistados de piel blanca.

De la muestra, el 93% desarrolló su vida en Cienfuegos. De 
sus familias el 60% tiene un nivel medio alcanzado y se en-
cuentran vinculados igualmente al sector no estatal. En el 
caso de los titulares, mayormente, son los padres quienes 
han aportado el presupuesto para emprender el negocio, 
aunque no aparezcan legalmente reconocidos o al menos, 
como socios; pues para este grupo etario es muy difícil 
haber obtenido los recursos necesarios para la inversión 
inicial. Del grupo de Titulares se aprecia que existe una 
profesionalización, dado que el nivel educacional de los 
padres se encuentra fundamentalmente en el nivel Medio 
Superior para un 60% y 40% nivel Superior.

El salario promedio del sector cuenta propia oscila por enci-
ma de $1000 mensual mensuales por datos levantados du-
rante el proceso de investigación; pero no publicables. No 
se puede contrastar con la Oficina Nacional de Estadística 

e Información porque no se analiza en los informes esta-
dísticos, el cual se encuentra por encima de la media del 
salario en el sector estatal de la provincia de Cienfuegos. 
Una vez analizada los datos socio-demográficos individua-
les se interrelacionan con categorías ocupacionales para 
comprender las principales dinámicas.

Principales desplazamientos ocupacionales:

Los jóvenes manifiestan tres movimientos al interior del 
sector cuenta propia: los desplazamientos ocupacionales 
ascendentes determinado por el renglón socioeconómico; 
expresados en las salidas del sector estatal y las entradas 
al privado; los movimientos al interior del sector, fundamen-
talmente entre contratados y titulares que se dan como mo-
vimientos de inmovilidad u horizontales dado en la perma-
nencia de la misma ocupación o por ser el primer empleo 
formal que desempeñan. Por último, los desplazamientos 
descendentes, aquellos donde los jóvenes pasaron de una 
ocupación profesional a una no profesional con incremento 
de esfuerzo físico. (socio-profesional).

Los jóvenes que acceden a la categoría titular poseen mejor 
posición socioeconómica que el contratado. La ocupación 
de esta actividad posiciona más a los jóvenes que provie-
nen de familias profesionales, o titulares en otros negocios. 
Otro elemento es que este grupo se caracteriza por fluir 
del sector profesional a trabajador contratado y después a 
titular. Los traspasos del estatal como obrero a trabajador 
contratado, tiende a mantenerse en esta categoría ocupa-
cional, aunque cambie de puesto (dependiente-vendedor 
de artesanía); aunque se refleja una búsqueda de ascen-
dencia aún en esta categoría.

Los jóvenes desocupados pasan a ser trabajadores cuen-
ta-propia y los casos investigados pasan a ser titular de 
negocio. Al profundizar con la entrevista y la experiencia 
de las autoras, se conoce que estos jóvenes, desocupa-
dos legalmente, se encontraban en una posición econó-
mica acomodada por la familia, son estos los que apoyan 
económicamente al desarrollo del negocio; o sea cuentan 
con una experiencia familiar o capital inicial.

Existe una tendencia marcada de las salidas del sector esta-
tal fundamentalmente del período de servicio social. De esta 
manera, la investigación demuestra que los jóvenes poseen 
aún limitantes y riesgos laborales por la poca experiencia en 
el sector estatal y la falta de experiencia laboral en el sector 
cuenta propia; lo que afecta el desenvolvimiento ocupacio-
nal de ellos y les limita entrar en redes sociales que ya po-
seen los adultos. Solo se empoderan los que tengas factores 
de ventaja como origen familiar y redes sociales.

Del total de desplazamientos se destacan los trabajado-
res provenientes de ocupaciones de empleo (25%) y se 
mueven más hacia la actividad de contratados. Le sigue el 
grupo de socioprofesionales con el 20% que, a pesar de 
existir más ponderación hacia la actividad de contratados, 
es el grupo que más representación tiene como titulares.

Asimismo, se encuentra el grupo de estudiantes para un 
15% con más representatividad en los contratados (exis-
ten 3 casos de estudiantes universitarios que abandonaron 
sus estudios, para este estudio se toma como movimien-
to descendente (profesionalmente) y se encuentran como 
contratados.
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El grupo de desocupados se distingue a pesar de poseer 
un 15% (6 casos), porque su cambio laboral lo hacen para 
el grupo de titulares, lo cual refleja que poseen una posición 
de ventajas que le permite este salto. El grupo de directivos 
es poco representativo para 2%, pero está ocupado como 
titular; al igual que los obreros (5%). En el grupo de obreros 
como ocupación anterior se destaca solo un caso de joven 
trabajador en el campo con la familia.

El sector cuenta propia (entrevista a las féminas) se nutre de 
ocupaciones socioprofesionales mayormente (67%); y de 
otros como el obrero (20%), estudiantes universitarios (0,7%) 
y desocupadas laboralmente (0,7%), en este último caso las 
féminas son más representativas. De las salidas de ocupa-
ciones socio-profesionales se distinguen las profesiones 
de Cultura Física, Licenciatura en estudios Socioculturales, 
Comunicación Social y Educación Prescolar. Los puestos 
desempeñados por los técnicos son fundamentalmente in-
formática y enfermeras. De las entrevistadas la mayor parte 
(54%) llevan menos de 1 año en el puesto de trabajo actual; 
solo el 46% se encuentran hasta 5 años.

Reconocen que la actualización del modelo económico y la 
apertura a iniciativas de trabajo por cuenta propia, ha ele-
vado su modo de vida alcanzando cambios socioeconómi-
cos. Manifiestan que sus ingresos se han elevado gracias a 
que ese estatus solo depende del resultado de su trabajo: 
“si aprovecho la jornada laboral, tengo mejores beneficios”, 
por tanto, mejora su calidad de vida y la de su familia”. 

Todos los entrevistados se perciben en movimientos as-
cendentes por razones como: poseer proyectos de vida, 
pertenecer a otro nivel de vida socioeconómico, con inde-
pendencia económica; dueños de sí mismo; ampliar las 
redes sociales: “Conocer a otras personas con otras profe-
siones” y superarse en conocimientos asociados a la labor 
como estudiar inglés. En algunos casos sus aspiraciones 
son la salida definitiva del país.

Para los jóvenes el trabajo por cuenta propia es una mejor 
opción económica, sin embargo, los entrevistados mas-
culinos se mostraron con mayor sentido de pertenencia 
hacia el propio trabajo, con deseos de poder realizar un 
buen servicio para satisfacer al cliente y que se reconozca 
su trabajo. Los titulares se mostraron más autoritarios por 
ser los dueños del negocio y con poder para disponer los 
horarios. Igualmente reconocen que desde su medio han 
podido conocer a otras personas e intercambiar sobre sus 
culturas y así, en la práctica perfeccionar sus conocimien-
tos en idioma inglés.

El especialista en interpretación del patrimonio David Soler 
(Comunicación personal, 2018), lo reconoce como conduc-
ta reactiva, el visitante siempre va a tratar de colocar sus 
códigos y la otra persona los suyos, por lo que se crea una 
asimilación de códigos que es en la que se sustentan estas 
conductas, es ahí donde el trabajador por cuenta propia 
estudia a ese turista y sabe lo que le gusta o no le gusta.

La relación entre ocupación y tiempo libre es interesante 
dado que los datos de la investigación arrojan que los jóve-
nes ubicados en el sector cuenta propia replican las carac-
terísticas propias de la juventud, pero en el caso del sector 
cuenta propia priorizan el descanso; luego divertirse cuan-
do se les presenta oportunidad; sentimientos de familiari-
dad y de hacer estancia en su casa; nivel de compromiso y 

responsabilidad con su ocupación. De las mujeres el 45% 
priorizan el descanso, fundamentalmente las que tienen hi-
jos. Mientras que los hombres además del descanso e ir 
a centros recreativos priorizan trabajar o “pensar en cómo 
mejorar su trabajo”. Desde la perspectiva de equidad de 
género en este sector también existe una reproducción de 
los roles; aunque la mujer adquiere espacios de mayor par-
ticipación y toma de decisión, fundamentalmente cuando 
es titular.

El ambiente laboral de estos jóvenes desde la observación 
y la respuesta de los entrevistados, es favorable. El 75 % 
opina que mantienen buenas relaciones de amistad entre 
trabajador-trabajador, trabajado-jefe y jefe-trabajador, ya 
que llegan a través de lazos de amistad o conocidos por 
frecuentar los mismos lugares, haber estudiado juntos o te-
ner amigos en común.

El estudio revela un amplio proceso de desplazamientos 
múltiples de largo alcance y marcada intensidad que mues-
tran cambios constantes y traspasan la divisoria estructu-
ral. En comparación con los padres, este grupo social po-
see una trayectoria ocupacional aún en construcción y con 
nivel de vida superior (educacional y socio-económico) 
al origen familiar. Se muestra que indicadores como nivel 
educacional, experiencia ocupacional, relaciones sociales, 
conocimiento cultural del producto (valor patrimonial); este 
último debe ser mejor manejado en la estrategia de obten-
ción de titularidad para el sector; y el contexto interfieren en 
los procesos de movilidad ocupacional en los jóvenes; así 
como sus proyectos de vida, como se presenta de forma 
puntual en las conclusiones.

Los casos analizados en su totalidad han experimentado 
cambios ocupacionales y traspaso en las divisorias de la 
estructura ocupacional cubana y cienfueguera. En el aná-
lisis sobre el coeficiente de movilidad se determina que 
existe una movilidad amplia e intensa ya que su coeficiente 
es 1. Por lo que la estructura de oportunidades del país 
favorece una movilidad ocupacional abierta, dinámica y 
flexible. Estos beneficios también son aplicados por los de-
cisores de la provincia y posee mecanismos de reproduc-
ción en el centro histórico de la ciudad.

Tratamiento de los valores patrimoniales de la ciudad en el 
sector cuenta propia:

Una dimensión de los estudios en centros históricos es el 
tratamiento del uso y conservación del patrimonio. A pesar 
de no ser objetivo de esta investigación si se tuvo en cuen-
ta su tratamiento por parte de los cuentapropistas jóvenes 
como herramienta que favorece el desarrollo del sector y la 
cultura cienfueguera.

En cuanto al vínculo del cuentapropismo con el cuidado 
y conservación del patrimonio, coinciden en cumplir con 
las medidas establecidas por la dirección de la provincia y 
la Oficina del Conservador. Los artesanos plantean utilizar 
materiales que son propios de la ciudad como atracción 
al público. Los artistas de la plástica o trabajadores de las 
galerías proponen un arte propio que lo distingue del resto 
del país y está relacionado con los rasgos de identidad 
de Cienfuegos: la preocupación por el Hombre como cen-
tro del tejido social; el mar, el color azul, las tradiciones 
culturales.
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Los vendedores de ropa y calzado al igual que las cafete-
rías no supieron responder; para ellos, solo cumplen con 
las medidas que piden las instituciones encargadas para 
aprobar cualquier establecimiento por cuenta propia. Sin 
embargo, los paladares sugieren (a futuro, como resulta-
do del intercambio investigativo) elaborar platos y bebidas 
típicas de la cocina cienfueguera para atraer al turismo. 
Continúa siendo el conocimiento una herramienta adquiri-
da por vías propias y emprendimiento; no del Estado. Esta 
acción se le conoce como conductas reactivas al posicio-
namiento de los ocupados con respecto al visitante.

La investigación constata que los actores no son conscien-
tes del uso y gestión del patrimonio para su conservación; 
sin embargo, en la práctica del trabajo cotidiano utilizan el 
producto cultural cienfueguero como recurso, desarrollan 
el manejo del producto cultural desde el patrimonio co-
mún. (Especialista en Patrimonio, 2018) Esta carencia se 
sustenta en el propio proceso de legalidad del negocio. 
La intervención de diversas instituciones en el proceso de 
legalidad contribuye a la legitimación; pero no al desarrollo 
de una cultura patrimonial en los solicitantes. Salvo el papel 
de la oficina del conservador que patentiza la aprobación 
del negocio a través de un dictamen técnico. Se reconoce 
que el estudio no desdeña la posibilidad de que existan es-
tablecimientos con otros desempeños y en otros contextos 
que posean esta debilidad como fortaleza.

Es responsabilidad tanto del titular como el trabajador 
contratado informarse y capacitarse. Aunque instituciones 
como la Dirección Provincial y Municipal de trabajo reali-
za reuniones metodológicas con dos frecuencias al año 
donde se les actualiza sobre las regulaciones. (Entrevista 
a Especialista DPTSS, 2018) Otro elemento que afecta 
el cuidado del patrimonio en el centro histórico es la ter-
cerización institucional en el escenario; de ahí que des-
pués de las 5pm el Centro Histórico “muere” (Entrevista 
a Especialista en interpretación del patrimonio, 2018) “La 
vida se va porque cierran los negocios”. Desde la mira-
da de los decisores se destaca la opinión de la Unión de 
Jóvenes Comunista quien desempeña una labor de acom-
pañamiento reconociendo las vulnerabilidades del sector y 
las potencialidades de los actuantes.

CONCLUSIONES

La investigación cumple con los objetivos planteados reco-
nociendo en su explicación de la problemática que existe 
una relación entre Economía, Cultura y Sociedad que mar-
ca las problemáticas actuales de los procesos socioeconó-
micos del país. Los estudios sobre movilidad ocupacional 
poseen diversos posicionamientos que lo distinguen, su 
aporte radica en los cambios ocupacionales (verticales, 
ascendentes y descendentes, y horizontales) dentro de la 
jerarquía ocupacional y social de la sociedad.

La aplicación del modelo integral (macro-micro) ayuda a 
comprender las dinámicas que imponen las políticas so-
ciales, sectoriales y los planes de desarrollo de un país a 
los diversos grupos y estratos ocupacionales; unido a las 
individualidades de cada grupo en cuanto a origen familiar, 
nivel educacional, experiencia laboral, relaciones sociales 
y cultura general.

Metodológicamente, la integración de técnicas del enfoque 
cualitativo (predominante) y el cuantitativo permite aplicar 
e integrar el coeficiente de movilidad, así como el proce-
dimiento de tanto por ciento; unido al análisis de los datos 
de los CENSOS (2002, 2012) y los Anuarios de la provincia 
desde 2008 hasta 2016 junto a los análisis cualitativos de 
técnicas de Investigación Acción y estudio de caso único.

El sector cuenta propia se encuentra actualmente en desa-
rrollo por parte de la política del Estado. Los desplazamien-
tos de movilidad hacia este sector provienen en su mayoría 
del sector estatal por lo que se manifiesta una movilidad 
intensa y de largo alcance, ya que los cambios de estos 
jóvenes parecen continuar, este tránsito es propio de los 
jóvenes y de un modelo en modificación. Dicha intensidad 
y traspaso sectorial conduce a modificaciones en la estruc-
tura ocupacional.

Existe una estructuración homogénea al interior de este 
sector que no revela las diferencias reales que posee este 
grupo en relación a la ocupación: titular-trabajador contra-
tado. Poseen mejor condición socio ocupacional el titular 
de un restaurante al titular de cafetería, así mismo, se di-
ferencia el trabajador contratado de un restaurante al tra-
bajador contratado de una cafetería; el titular- productor y 
vendedor de obras artes, al vendedor de bisuterías o pie-
zas artísticas y estas diferencias no están reflejadas en el 
modelo de desarrollo económico del país ni en el territorio.

Existe una tendencia de cambios ocupacionales media-
tizados por la tenencia de ingresos, acceso al consumo, 
la modificación del tiempo libre y proyecto de vida, de-
sarrollando particularmente valores hacia la responsabili-
dad laboral, la atención a la familia, la casa y el descanso. 
Indicadores que no estaban presentes en este grupo de 
juventud en épocas anteriores. Así como la influencia que 
ejercen indicadores como origen de la familia (educacional 
y ocupacional), relaciones socio-laborales, nivel educacio-
nal, ocupaciones profesionales anteriores y conocimiento 
cultural sobre el centro histórico hacia un posicionamiento 
de ascenso socio-ocupacional.

El valor patrimonial está presente dentro de las estrategias 
de desarrollo del cuentapropia como conducta reactiva; 
pero aun constituye un reto para los decisores continuar 
generando más opciones que favorezcan su incremento 
como producto dentro de las opciones de comercialización 
del sector. La fuerza laboral juvenil ocupada como cuenta 
propia en el centro histórico contribuye al desarrollo so-
cioeconómico y cultural de la ciudad porque constituye un 
grupo social con fortalezas en su capacidad creada, nivel 
educacional obtenido y sus proyecciones de superación.
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