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R E S U M E N

Introducción. El estudio de las desigualdades y su relación con las políticas durante el dece-
nio 2008-2018 se ubica en el contexto del proceso de actualización del modelo económico y 
social cubano. Se asume el carácter relacional, multidimensional, contextualizado y comple-
jo de las desigualdades, desde una perspectiva inter y transdisciplinaria. Con el objetivo de 
actuar sobre las realidades que generan desigualdades e incidir en el desarrollo de políticas 
con enfoques integrados que actúen sobre las desigualdades múltiples. Métodos. Se utilizó 
un enfoque mixto de investigación con diseño de triangulación, las fuentes se obtuvieron 
de la sistematización de 366 investigaciones, estadísticas, documentos e informes oficiales 
correspondientes al período. Se construyeron 11 bases de datos para el análisis cuali-cuan-
titativo de las dimensiones de la equidad, una para el análisis interseccional y otra para la 
relación entre políticas y equidad, utilizando Excel y SPSS versión 20.0. Se realiza el análisis 
interseccional de las desigualdades y se proponen enfoques integrados e intersectoriales 
para actuar sobre las desigualdades múltiples. Resultados. Diagnóstico de las desigualda-
des e inequidades sociales existentes en diferentes dimensiones -género, color de la piel, 
etaria, socioclasista, discapacidad, territorio, ruralidad- y ámbitos -económico, vivienda/hábi-
tat, participación social y cultural-, las intersecciones entre ellas, las posiciones ventajosas y 
desventajosas, los efectos de las políticas en las desigualdades y se fundamentan políticas 
de promoción de equidad y justicia social desde un enfoque interseccional. Conclusiones: El 
estudio aporta una perspectiva novedosa de las desigualdades y las políticas que inciden en 
ellas y una visión sobre los sectores poblacionales, con un enfoque de universalismo más 
sensible a las diferencias, de especial importancia para gestionar situaciones de emergencia, 
como el impacto de la COVID-19.
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Inequalities and social policies. Inter-sectional analysis 
of the Cuban context 2008-2018

A B S T R A C T

Introduction. The study of inequalities and their relationship with policies during the de-
cade 2008-2018 is located in the context of the process of updating of the Cuban eco-
nomic and social model. It is assumed the relational, multidimensional, contextualized 
and complex character of inequalities, from an inter and transdisciplinary perspective. 
Methods. It was used a mixed research approach with triangulation design, the sources 
were obtained from the systematization of 366 researches, statistics, documents and 
official reports corresponding to the period. Eleven databases were built for the qualita-
tive-quantitative analysis of equity dimensions, one for inter-sectional analysis and ano-
ther for the relationship between policies and equity, using Excel and SPSS version 20.0. 
The inter-sectional analysis of inequalities is carried out and integrated and inter-secto-
ral approaches to address multiple inequalities are proposed. Results. The diagnosis of 
existing social inequalities and inequities in different dimensions - gender, skin color, age, 
social class, disability, territory, rurality - and areas - economic, housing/habitat, social 
and cultural participation -, the intersections between them, advantageous and disadvan-
tageous positions, the effects of policies on inequalities, and policies to promote equity 
and social justice from an inter-sectional approach. Conclusions: The study provides a 
novel perspective on inequalities and the policies that affect them, and a vision of the 
population sectors, with a universalism approach that is more sensitive to differences, 
which is especially important for managing emergency situations, such as the impact of 
COVID-19.

Keywords

Inequalities; social policies; inter-sectionality; 
equity; Cuba

INTRODUCCIÓN
El estudio de las desigualdades en el contexto cubano y 

su relación con las políticas sociales durante el decenio 2008-
2018 se ubica en un período especialmente importante de la 
Revolución -el proceso de actualización del modelo económi-
co y social cubano-, por el conjunto de transformaciones eco-
nómicas y políticas implementadas.a

Entre sus desafíos más significativos se encuentra el in-
cremento de las desigualdades sociales desde las últimas 
décadas, entre ellas: económicas, de género, generacionales, 
por territorio y color de la piel; (1) además se constata la exis-
tencia de grupos en desventaja social y la re-emergencia de 
condiciones de pobreza y vulnerabilidad. Por ello, el análisis 
de las desigualdades resulta clave para prever los posibles 
impactos de la actualización del modelo socioeconómico en 
la situación de equidad y en consonancia diseñar e implemen-
tar políticas que garanticen equidad en el acceso a la cam-
biante estructura de oportunidades y la protección social ante 
a  Aunque desde el año 2007 se comienza a perfilar este proceso, son los 
Lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución, 
aprobados durante la celebración del VI Congreso del Partido Comunista de 
Cuba (PCC), y su posterior actualización en el VII Congreso del PCC en 2016 
los que definen los principios generales; en este último fueron aprobados los 
documentos: “Conceptualización del modelo económico y social cubano de 
desarrollo socialista” y “Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 
2030: Propuesta de Visión de la Nación, Ejes y Sectores Estratégicos”.

situaciones de riesgo. De ahí la importancia otorgada al tema 
de la equidad social, que queda definido como eje estratégico 
en la reforma.

Los resultados que se presentanb han estado precedi-
dos por el análisis de los referentes teóricos pertinentes para 
la intelección de temas relativos a desigualdades sociales, 
equidad, pobreza, exclusión, inclusión, vulnerabilidad y políti-
cas sociales para su atención. (2) Se asume el carácter rela-
cional, multidimensional, contextualizado y complejo de las 
desigualdades, manifiesto en asimetrías en cuanto a la dis-
tribución de: riquezas, acceso a oportunidades, participación, 
recompensas simbólicas y derechos. (3,4) Y una perspectiva 
multidimensional de la equidad que se concreta en ámbitos 
diversos: social, económico, político, cultural y ambiental, y 
que supone la imparcialidad y no discriminación en relación 
con el acceso a las oportunidades de acceso a recursos eco-
nómicos, socioculturales y políticos, así como las realizacio-
nes. (5, 6) Los aportes desde diferentes referentes disciplinares 
e institucionales permiten el acercamiento a una perspectiva 
inter y transdisciplinaria. 
b  Corresponden al proyecto “Políticas sociales participativas: claves para la 
equidad y la sostenibilidad”, correspondiente al Programa Nacional “Sociedad 
Cubana. Retos y perspectivas en el proceso de actualización del modelo eco-
nómico y social”, cuyo objetivo general es contribuir a la formulación de polí-
ticas sociales desde una gestión participativa que promuevan un desarrollo 
social equitativo y sostenible para el contexto cubano actual.
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El análisis de las desigualdades se acompaña del examen 
de las posiciones ventajosas y desventajosas, estas últimas 
relacionadas con los fenómenos de pobreza, vulnerabilidad 
y exclusión social; así como de los procesos que intervienen 
en su reconfiguración y atención, con especial atención a las 
políticas sociales. Como aspecto novedoso, se incorpora el 
enfoque interseccional como herramienta analítica que per-
mite profundizar en los entrecruzamientos entre disímiles ca-
tegorías de diferencia -género, raza, clase social y otras- en 
contextos, niveles y ámbitos específicos, las interrelaciones 
entre ellas y su incidencia en el reforzamiento de desigual-
dades y desventajas; (7,8) con el propósito de actuar sobre las 
realidades que generan desigualdades e incidir en el desarro-
llo de políticas con enfoques integrados que actúen sobre las 
desigualdades múltiples. (9) 

MÉTODOS
Como metodología se utilizó un enfoque mixto, que 

combina métodos cuantitativos y cualitativos para lograr la 
complementariedad de sus fortalezas y compensar sus de-
ficiencias; en específico el diseño de triangulación que per-
mite obtener datos complementarios acerca de un mismo 
problema de investigación mediante la contrastación de las 
informaciones originadas por ambas metodologías en una 
sola etapa. (10) 

Para el diagnóstico se realizó la sistematización de 366 
estudiosc sobre desigualdades sociales, así como de informa-
ciones oficiales: estadísticas, documentos e informes, en el 
período comprendido entre 2008 y 2018. Las investigaciones 
corresponden a más de una decena de universidades y cen-
tros de investigación del país, su ámbito de estudio concierne 
a diferentes territorios y escalas y las disciplinas que sirven 
como referentes son diversas. Se asumen las características 
del proceso de sistematización definidas por Jara (2018), (11) 
como proceso de aprendizaje crítico que implica análisis e 
interpretación, participación e intercambio colectivo. Se cons-
truyeron 11 bases de datos para el análisis cualitativo y cuan-
titativo de las dimensiones de la equidad, una para el análisis 
interseccional y otra para la relación entre políticas y equidad, 
utilizando Excel y SPSS versión 20.0.

En general, los pasos seguidos durante este proceso fue-
ron los siguientes: a) Elaboración de un directorio de las insti-
tuciones que trabajan el tema desigualdades, b) Recopilación 
de los estudios, c) Clasificación y ordenamiento, d) Definición 
de las dimensiones de desigualdad, e) Construcción de bases 
de datos, f) Análisis preliminar de los estudios, según: disci-
plina, referentes teóricos, categorías, espacio, problemáticas, 
métodos, técnicas y muestra, g) Análisis de sus resultados, 

c  Resultados de investigación, tesis y publicaciones.

con énfasis en las brechas de equidad, h) Análisis intersec-
cional de las desigualdades en grupos y ámbitos específicos.

Para el análisis interseccional de las desigualdades se rea-
lizaron diferentes pasos: a) en cada una de las dimensiones 
-género, color de la piel, clase social, etarias, territorio, rurali-
dad, discapacidad, económicas, pobreza-vulnerabilidad-mar-
ginación, vivienda-hábitat y participación social y cultural- se 
realizó el análisis interseccional de los entrecruzamientos 
identificados; b) talleres de discusión colectiva de estos resul-
tados, c) elaboración de una matriz general contentiva de los 
estudios, identificando en cada uno categorías de diferencia 
y perfiles de ventaja y desventaja, d) conciliación de los estu-
dios identificados en varias dimensiones, e) identificación de 
los grupos sociales, ejes de diferencia, desigualdades y des-
ventajas, f) integración de los resultados.

Para el análisis de las políticas como factores de configu-
ración de las desigualdades: a) se construyó una base de da-
tos a partir de las brechas identificadas en cada investigación; 
b) se codificaron elementos de cada brecha: tipo de política 
(trabajo, educación, salud, agraria, vivienda, cultura, seguridad 
social, asistencia social), dimensiones de la equidad que ma-
nifiesta (género, etario-generacional, color de piel, territorio, 
discapacidad, clasista, económica), presencia de interseccio-
nalidad, tipo de efecto (positivo o negativo), tendencia (amplia-
ción, disminución, nueva producción, reproducción), y años en 
que la información sobre la brecha fue socializada a través de 
publicaciones científicas, c) valoración de las políticas como 
instrumentos en la superación de las desigualdades o como 
causas estructurales de su producción y reproducción.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados diagnostican las principales desigualda-

des e inequidades sociales existentes en la sociedad cuba-
na actual en diferentes grupos sociales -género, color de la 
piel, etarios, socioclasista, discapacidad, territorio, ruralidad- y 
ámbitos -económico, vivienda/hábitat, participación social y 
cultural-, sus intersecciones, así como los fenómenos de po-
breza, vulnerabilidad y marginación, los efectos de las políti-
cas públicas en ellos y propuestas de políticas de promoción 
de equidad y justicia social desde un enfoque interseccional.

El análisis de las brechas de equidad desde una perspecti-
va socio-clasista muestra desigualdades en: apropiación, uso 
y control de recursos, relaciones de trabajo, ingresos, capital 
social, político y cultural, consumo, acceso a servicios, pres-
tigio y reconocimiento social; a partir de las cuales se identi-
fican posiciones ventajosas y desventajosas. Se mantienen 
las tendencias descritas hace una década; (12) formación de 
nuevas clases y recomposición de clases medias, segmen-
tación interior de los grandes componentes socioclasistas 
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precedentes, heterogenización de los actores vinculados a 
la producción agropecuaria, ampliación de desigualdades no 
asociadas al trabajo y al aporte social, y procesos de empo-
brecimiento con perfiles de riesgo vinculados a la clase obre-
ra y a la propiedad estatal; no obstante, se distinguen nuevos 
matices: mayor polarización y flexibilización laboral, reanima-
ción de algunos espacios del sector estatal, aparición del coo-
perativismo urbano de servicios, mayor heterogenización de 
la estructura socio-clasista agraria, etc.. (13)

Se confirman las desigualdades económicas como un 
importante eje estructurador de desigualdades, principalmen-
te asociado a ocupación e ingresos; diferencias salariales por 
sectores de actividad económica y provincias, con desventa-
jas para las orientales, las familias cuyos ingresos provienen 
principalmente de salarios estatales y pensiones, los hogares 
sin acceso a divisas, con amas de casas, niños, adolescentes, 
ancianos y personas desocupadas. (14)

Respecto a las desigualdades de género, se destacan 
avances en la condición y posición de la mujer, en particular 
el acceso a educación y empleo, sin embargo, se mantienen 
estereotipos de género en la división sexual del trabajo, en la 
enseñanza técnica y profesional, no reconocimiento del traba-
jo doméstico y de cuidados, segregación ocupacional vertical 
y horizontal, menor presencia en sectores y ocupaciones me-
jor remunerados, brechas en cuanto a uso del tiempo, propor-
ción relativamente inferior de madres cuya actividad principal 
es el trabajo remunerado, especialmente en la región oriental 
y zonas rurales, elevadas tasas de fecundidad adolescente y 
violencia de género, entre otras problemáticas. (15)

Las brechas de equidad por color de la piel se aglutinan 
en torno a: equidad y movilidad social, educación, empleo, 
salud y bienestar, desventaja socioeconómica, e integración, 
racismo y discriminación. En cuanto a equidad y movilidad 
social se identifica: menor proporción de personas de color de 
la piel negra y mulata en altos niveles de dirección y en la edu-
cación superior, sobrerrepresentación en los grupos de meno-
res ingresos y peores condiciones habitacionales; en cuanto 
al empleo, cierta concentración de las personas blancas en el 
trabajo por cuenta propia y en actividades agrícolas, especial-
mente las cooperativas, las personas negras y mulatas tienen 
mayor proporción en el sector estatal; el color de la piel como 
diferencial de mortalidad, y mayor fecundidad temprana en 
adolescentes negras y mulatas. (16)

En cuanto a las desigualdades territoriales, las provincias 
orientales y Pinar del Río mantienen los niveles más bajos de 
desarrollo humano, mientras que La Habana, Matanzas y Ar-
temisa presentan mejores resultados. Persiste gran heteroge-
neidad inter e intra territorial en indicadores económicos, con 
una situación más desventajosa en las provincias orientales; 

la distribución de las inversiones al interior de los municipios 
muestra una sobre-concentración en cabeceras municipales 
y territorios con recursos que les permiten articularse a sec-
tores emergentes. Las provincias orientales tienen la mayor 
pérdida de población debido a las migraciones. Persisten bre-
chas interprovinciales relativas a condiciones de vida -acceso 
al agua potable, electricidad y vivienda-. Respecto a los indi-
cadores de salud y educación, se encuentran valores interpro-
vinciales más homogéneos, sin embargo, existen diferencias 
en índice de bajo peso al nacer, mortalidad materna y espe-
ranza de vida. (17)

Se identifican desigualdades entre grupos etarios y al 
interior de un mismo grupo, considerando la intersección 
de otras variables. Los infantes presentan vulnerabilidad en 
cuanto a violencia en el ámbito familiar y escolar, desigual-
dades de género, participación sociopolítica, condiciones de 
vida, consumo cultural, pertenencia a grupos en desventaja 
social y convivencia en hogares de niños sin amparo familiar. 
Los jóvenes presentan desventajas en el uso de remesas fa-
miliares y en casi todos los indicadores laborales, desigualda-
des socioeconómicas, en consumo cultural y según territorio 
de residencia, y algunos segmentos pueden estar expuestos 
a procesos de marginación. En los adultos mayores se iden-
tifican situaciones de violencia, desigualdades en calidad de 
vida, así como territoriales y de género, y son considerados el 
grupo etario de mayor desventaja socioeconómica, en parti-
cular los ancianos solos. Los adultos medios están casi invi-
sibilizados en las investigaciones. (18)

La ruralidad constituye un trazador de condiciones más 
desventajosas y las provincias con menores grados de urba-
nización presentan niveles de desarrollo inferiores; entre las 
brechas identificadas se señalan: dificultades en la infraes-
tructura técnica y de servicios, falta de conectividad, deterioro 
constructivo de viviendas, limitaciones en acceso al agua y en 
menor medida a electricidad, transporte, opciones culturales 
y equipamiento; desventajas en cuanto a niveles educaciona-
les terminados, vínculo estudiantil de adolescentes rurales y 
acceso a la educación superior. Se constatan diferenciación 
según territorios, región, formas de gestión y recursos. (19)

Las personas con discapacidad muestran brechas en el 
acceso al empleo, aquellas con discapacidad intelectual pre-
sentan mayor desventaja; limitada participación en proyectos 
de desarrollo comunitario y en la evaluación de las acciones 
implementadas; brechas en las condiciones socioeconómi-
cas, en hábitat -vivienda, condiciones socio-ambientales, y 
desventajas en el acceso y uso de tecnologías, información y 
redes digitales. Las desigualdades de género afectan a la mu-
jer con discapacidad y a las mujeres cuidadoras de personas 
con discapacidad. (20)
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Con relación a la pobreza, no existen estadísticas oficiales 
actualizadas sobre la insuficiencia de ingresos, que es el indica-
dor -junto a la vivienda-con mayor incidencia en esta condición; 
la medición de Pobreza Multidimensional era de 0,15 % de la 
población en 2017, siendo los tres indicadores con mayores 
privaciones: tenencia de activos, tipo de combustible para co-
cinar y acceso a saneamiento adecuado.d Los perfiles de po-
breza incluyen a mujeres, personas negras o mulatas, tercera 
edad y residentes de territorios en desventaja. Las áreas más 
afectadas son participación ciudadana, vivienda/hábitat, servi-
cios públicos y amparos, y consumo cultural. (21)

Respecto a vivienda/hábitat, se destaca el mal estado 
constructivo y la precariedad como afectación para las fami-
lias pobres, así como limitaciones en las condiciones higié-
nico-sanitarias, equipamiento doméstico deficiente, hacina-
miento y promiscuidad; asimismo situaciones de precariedad 
en asentamientos ilegales y desventajas para zonas rurales, 
región oriental y territorios no insertados en estrategias de 
desarrollo nacional. (22)

En cuanto a la participación sociocultural, se señala la 
mayor desventaja para los jóvenes -en interconexión con 
su situación económica-y las familias que se encuentran en 
condiciones de pobreza. (23) El análisis interseccional de las 
desigualdades constituye un elemento novedoso en esta 
temática; a partir del mismo se revela la importancia de los 
entrecruzamientos entre las categorías Género/Color de la 
piel, que representa el 43,6% del total de las intersecciones; en 
segundo lugar, aparece el entrecruzamiento Color de la piel y 
otros atributos y en tercero Género-Clase (Fig. 1).

El género está presente en el 80,9 % de los trabajos que 
revelan intersecciones (102/126); a continuación aparecen: 
d  Véase Cuba. Informe nacional sobre la implementación de la Agenda 2030. 
Informe voluntario de Cuba 2019.

color de la piel con el 60,3 % (76/126), edad con el 42 % 
(53/126), clase con el 40,4 % (51/126), territorio con el 36,5 % 
(46/126); y con menor presencia, discapacidad (8), condición 
migratoria (4), orientación sexual (3), identidad de género (1) 
y filiación religiosa (1).

El entrelazamiento Género/Color de la piel destaca las 
desventajas de las mujeres negras y mulatas en cuanto a: 
situaciones de pobreza y su trasmisión intergeneracional, 
vulnerabilidad social, menor acceso a la educación superior 
respecto a las jóvenes blancas, menores oportunidades en el 
sector cuentapropista y menor capacidad de supervivencia; 
la intersección género masculino y color de la piel negro o 
mulato, refuerza las limitaciones de los varones jóvenes para 
el acceso a la universidad y de niños varones en situación 
de desventaja social. Cuando a esta intersección se integran 
otros ejes de diferencia se constata el reforzamiento de las 
desigualdades en ámbitos más disímiles:

•	 La residencia en territorios con menor desarrollo, barrios 
insalubres o marginales, municipios periféricos o asen-
tamientos rurales refuerza desventajas en cuanto a: mo-
vilidad social, logros educativos y económicos, pobreza 
y vulnerabilidad, capacidad de supervivencia, acceso a 
universidad y oportunidades en el nuevo contexto.

•	 La dimensión territorial, en sinergia con la clasista, resalta 
la relevancia de la ubicación territorial y el nivel educativo 
y ocupación de los padres en el acceso a la universidad.

•	 La dimensión etaria, en sinergia con la territorial y clasis-
ta, acentúa diferentes desventajas, en particular para las 
personas jóvenes: vulnerabilidad ambiental y económica, 
desempleo, ocupación en empleos de menores ingresos 
o empleos precarios, fecundidad temprana.

Fuente: Elaboración propia
Fig. 1. Número de trabajos según entrecruzamientos
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•	 La discapacidad adiciona a lo anterior, marginación, des-
igualdades de género en salud y refuerza condiciones de 
pobreza.

•	 La dimensión etaria, en sinergia con el género masculino, 
resalta la desventaja para infantes de color de la piel ne-
gro o mulato, en cuanto a amparo familiar.

•	 Las dimensiones clase y edad adicionan al entrecruza-
miento género/color de la piel, la conformación de pro-
totipos de posiciones ventajosas y desventajosas, des-
igualdades en el acceso a educación superior, empleo, 
sectores y ocupaciones de mayores ingresos, consumo 
cultural y riesgo de morir por tuberculosis pulmonar.

•	 La condición migratoria subraya la vulnerabilidad social 
durante las trayectorias migratorias y el trabajo informal, 
a partir de la condición de género, edad y color de la piel; 
las mayores desventajas se adjudican a los migrantes 
procedentes de la región oriental.

•	 Interrelación de diferentes dimensiones de exclusión so-
cial en los procesos que afectan la integración social de 
las personas transexuales: color de la piel, clase, identi-
dad de género, orientación sexual, generación, filiación 
religiosa, etc.

•	 La articulación de otros atributos -situación familiar, con-
diciones materiales de vida, capital social y económico, 
vínculo laboral y niveles educativos- acentúa la situación 
de pobreza y vulnerabilidad. (24)

En resumen, el análisis destaca la relevancia de las inter-
secciones entre género, color de la piel, clase, edad y territo-
rio en la configuración de las desigualdades sociales; otras 
dimensiones -discapacidad, condición migratoria, orientación 
sexual, capital cultural familiar, situación familiar y conyugal, 
etc.- acentúan las desventajas presentes a partir de estos en-
trecruzamientos. Con ello resulta posible identificar grupos 
sociales más específicos al interior de los grupos poblaciona-
les, que presentan ventajas y desventajas para el acceso a la 
estructura de oportunidades en las dimensiones analizadas.

Las posiciones desventajosas están asociadas a: mu-
jeres, personas de color de la piel negro y mulato, con edu-
cación inferior al nivel medio superior, origen social obrero, 
trabajadores del sector estatal, empleados y subcontratados 
ilegales en actividad agropecuaria, trabajadores informales, 
residentes en territorios de bajo índice de desarrollo humano 
territorial (IDHT), afectados por patrones de selectividad te-
rritorial, personas con discapacidad, condición de habitante 
ilegal, migrantes de región oriental, hogares con activos fa-
miliares escasos, jóvenes respecto al acceso a cargos de di-
rección. Las mujeres negras perciben desventajas en acceso 

a cargos de dirección, empleos de mejores ingresos, lugar de 
residencia, vivienda, recursos para trabajar, transporte, salud, 
tiempo libre y recreación, presencia en medios de comunica-
ción, acceso a nuevas tecnologías, a servicios y productos de 
salud y belleza, y concreción de proyectos de vida.

Las posiciones ventajosas en movilidad social se asocian 
a: hombres, blancos y adultos medios, con nivel educativo 
medio superior o superior, conocimientos y calificación en 
oficios de alta demanda y origen social intelectual; personas 
que poseen recursos físicos para invertir, información y redes 
sociales para acceder a los nuevos espacios económicos; re-
sidentes en territorios de mayor IDHT; sector privado urbano 
y propietarios de negocios de alta rentabilidad; trabajadores 
por cuenta propia y otras formas de gestión económica no 
estatal; técnicos y directivos de sectores emergentes, mixto 
e inversión extranjera; dirigentes; trabajadores de servicios de 
baja calificación. En el sector agropecuario: propietarios priva-
dos, cooperativistas y usufructuarios de tierras.

La aproximación al estudio de las desigualdades desde 
una perspectiva interseccional resulta útil en dos sentidos: 
la complejización de los diagnósticos sociales, incorporando 
una visión crítica sobre la supuesta homogeneidad de los gru-
pos sociales, y la posibilidad de diseñar políticas y programas 
más diferenciados y pertinentes a sus necesidades, con enfo-
ques integrados e intersectoriales que actúen sobre las des-
igualdades múltiples.  Ambos legitiman este enfoque como 
herramienta teórica y metodológica y constituyen el principal 
impacto científico y social del resultado.

Con relación a los efectos de las políticas públicas en 
las desigualdades, los tipos de políticas que más influencia 
han tenido en la apertura, reproducción o cierre de brechas 
son: trabajo, educación, salud, asistencia, vivienda y agrarias 
(Fig. 2). (25)  Los efectos de estas políticas se muestran en las 
figuras 3 y 4. 

Conclusiones

La perspectiva multidimensional e interseccional de las 
desigualdades aporta una visión innovadora para la atención 
social a diferentes sectores de la población, al combinar la 
identificación y atención de grupos poblacionales, con un en-
foque de universalismo sensible a las diferencias, más acorde 
con la concepción de la reforma, respecto a la preservación 
de la universalidad, eliminando el trato igualitario.

Su impacto consiste en brindar insumos para los decido-
res con vistas a la formulación de políticas sociales inclusi-
vas encaminadas a reducir brechas de equidad y desventajas 
sociales, en consonancia con el eje estratégico: Desarrollo 
humano, justicia y equidad, del plan nacional de desarrollo 
económico y social hasta 2030. En las circunstancias extraor-



Anales de la Academia de Ciencias de Cuba; Vol. 12, 1 (2022): enero-abril
 ISSN 2304-0106  |  RNPS 2308

Fuente: Elaboración propia, 2019

Fig. 2. Cantidad de investigaciones según tipos de políticas analizadas.

Fuente: Elaboración propia

Fig. 3. Tendencias en las brechas, según los efectos de las políticas sectoriales

Fuente: Elaboración propia
Fig. 4. Tipos de efectos de las políticas ramales en brechas donde se interseccionan diferentes dimensiones de la equidad (género, color de piel, 
territorio, etaria, clasista, discapacidad)
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dinarias actuales, a causa de la COVID- 19, estos resultados 
poseen relevancia, pues permiten comprender las formas 
diferenciadas en que personas, grupos sociales y territorios 
conviven y son afectadas de maneras diversas con la situa-
ción epidemiológica; asimismo, proporcionan insumos para 
la adecuación de las medidas que se implementan a la situa-
ción de desigualdad de estos grupos sociales. 
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