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Resumen
Las complejidades de las relaciones socio-laborales en Cuba, son refle-
jo de la vertiginosidad en los procesos macro-económicos, la dinámica 
socio-demográfica nacional y el influjo internacional, que se combinan 
con la existencia de brechas estructurales, desigualdades, segregaciones 
y rezagos en el sistema empresarial cubano. La multiplicidad de actores, 
factores y dimensiones del escenario nacional, requiere de soluciones 
que articulen realidades, estrategias, políticas y perspectivas científicas, 
capaces de movilizar capacidades endógenas y generar sinergias que ar-
monicen intereses a diferentes niveles de la sociedad. Sin embargo, a 
pesar de la diversidad de disciplinas, enfoques, estudios y autores que 
abordan las relaciones laborales en el marco laboral-institucional, ape-
nas se advierte la utilización de la variable “cultura de las profesiones” 
en investigaciones de cohorte organizacional, como un elemento que ge-
nera múltiples interconexiones con el sistema de relaciones socio-labora-
les y puede coadyuvar a dinamizar el desarrollo empresarial. El término 
cultura de las profesiones se aborda en un estudio de caso realizado en 
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la Empresa de Astilleros del Oriente (ASTOR), el cual se retoma en 
este trabajo, que tiene como propósito caracterizar las relaciones so-
cio-laborales de ASTOR a modo de identificar pautas teóricas-meto-
dológicas para la utilización de la variable cultura de las profesiones en 
investigaciones de cohorte organizacional. 

Palabras clave: cultura de las profesiones, relaciones socio- laborales, 
Empresa de Astilleros del Oriente.

Abstract
The complexities of industrial relations in Cuba are a reflection of the 
vertiginousness of macro-economic processes, the national socio-demo-
graphic dynamics and the international influence, which are combined 
with the existence of structural gaps, inequalities, segregations and lags 
in the Cuban business system. The multiplicity of actors, factors and 
dimensions of the national scenario requires solutions that articulate 
realities, strategies, policies and scientific perspectives, capable of mo-
bilizing endogenous capacities and generating synergies that harmoni-
ze interest at different levels of society. However, despite the diversity 
of disciplines, approaches, studies and authors that address industrial 
relations in the labor-institutional framework, the use of the variable 
“culture of professions” in organizational cohort research is barely no-
ticed, as an element that generates multiple interconnections with the 
system of industrial relations and can contribute to dynamize business 
development. The term culture of professions is addressed in a case 
study conducted at the Empresa de Astilleros del Oriente (ASTOR) 
which is taken up again in this paper, whose purpose is to characterize 
ASTOR´s industrial relations in order to identify theoretical-metho-
dological guidelines for the use of the culture of professions variable in 
organizational cohort research.
Keywords: culture of professions, industrial relations, Empresa de As-
tilleros del Oriente.

Introducción
La realidad cubana actual experimenta profundas transformaciones en 
el orden económico- social que condicionan un escenario de alta com-
plejidad. El influjo internacional y la aprobación de nuevas normativas 
en el marco jurídico laboral dinamizan el sistema de relaciones socio-la-
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borales ante la emergencia de nuevas relaciones de trabajo y los cambios 
en las formas de organización empresarial. 

La necesidad de mayores capacidades de respuestas ante demandas 
y exigencias sociales para enfrentar disímiles procesos económico-pro-
ductivos, científico-técnicos y socio-culturales hacen innegable la im-
portancia del desarrollo de las profesiones en el marco del sistema de 
relaciones socio-laborales.  (Riverí, 2024), (González y Ruiz, 2023).

Una mirada hacia las relaciones socio-laborales, interconecta reali-
dades, estrategias, políticas y perspectivas científicas de disímiles orga-
nizaciones nacionales y de la comunidad internacional, que reconocen 
la existencia de brechas estructurales, escasa productividad, segrega-
ción y rezagos en la calidad de los servicios, desigualdades territoriales 
y una infraestructura deficiente, fundamentalmente en América latina y 
el Caribe, para lo cual se promueve un desarrollo sostenido e inclusivo, 
tal como se establece en la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo 
sostenible. (Organización de Naciones Unidas [ONU], 2016).

Las relaciones socio-laborales se reconfiguran constantemente aten-
diendo a la diversidad de variables macroeconómicas, demográficas, so-
cioculturales, históricas, estructurales, medioambientales, tecnológicas y 
organizativas, que interactúan en el contexto estudiado (Campos, 2003), 
(Álvarez, et al., 2013), (Catá et al., 2014), (Izquierdo, 2013, 2016, 2017), 
(Martín, 2016). En la realidad cubana actual se deben considerar, ade-
más del influjo internacional, la creciente política de bloqueo impuesta 
por Estados Unidos de América que atenta contra la soberanía y el 
desarrollo económico social de la nación.  (Triana, 2023).

Los problemas asociados a la condición subdesarrollada de la eco-
nomía cubana y su confluencia con una dinámica demográfica matizada 
por diversos procesos migratorios, envejecimiento poblacional y bajos 
niveles de natalidad, condicionan un escenario complejo en  torno a 
las relaciones laborales en el sistema empresarial, caracterizado además 
por desabastecimientos, dificultades financieras, precariedad en las ins-
talaciones e infraestructura industrial, baja productividad, ineficiencias, 
altos precios, salarios insuficientes, fluctuación laboral, envejecimiento 
de la fuerza laboral, éxodo de jóvenes calificados hacia labores no rela-
cionadas con su perfil profesional, entre otros aspectos. (Triana, 2023), 
(Comité Central del Partido Comunista de Cuba [CC PCC], 2020), 
(Riverí, Robert, et al 2022).
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La heterogeneidad de las relaciones laborales en el sistema empre-
sarial está en correspondencia con las características territoriales, cues-
tión que se especifica en el modelo de desarrollo socialista en Cuba que, 
desde su aprobación, concibe además, a la empresa estatal socialista 
como el sujeto principal de la economía cubana, dada su condición de 
portadora de más del  80% de los medios de producción y sus posibili-
dades de arrastrar al resto de los actores económicos hacia el desarrollo 
que el país necesita. (CC PCC, 2020), (Triana, 2022, 2023), (Decre-
to-Ley No. 34, 2021).

La aprobación de importantes medidas y normativas que flexibilizan 
funciones y facultades de la empresa estatal socialista en el camino de es-
timular su mayor eficiencia y autonomía, (Decreto-Ley No. 34, 2021) aún 
no logran la celeridad en las transformaciones esperadas por la máxima 
dirección del país en cuanto a la creación de mayores riquezas, siendo 
notable, retrocesos en sectores tradicionales de la producción y los ser-
vicios en Cuba como: la industria azucarera, la actividad ferroviaria, la 
rama marítima, la producción cafetalera, la agricultura, la industria pes-
quera, entre otras, en las que se manifiestan pérdidas de buenas prácticas, 
éxodo del personal calificado, insuficiencias en la transferencia de cono-
cimientos y por tanto, debilitamiento de la “cultura de las profesiones”. 
(Triana, 2023), (CC PCC, 2021), (Riverí, 2018).

Las transformaciones socio-económicas aplicadas por el estado 
obligan a realizar reajustes en el sector empresarial y se ha convocado a 
la búsqueda de alternativas de desarrollo a diferentes niveles; al desplie-
gue de las fuerzas productivas; la movilización de capacidades endóge-
nas; la creación de sinergias y a la armonización  de intereses nacionales, 
sectoriales, territoriales y empresariales, en una alianza estratégica 
entre el gobierno, las universidades, las entidades de ciencia e inno-
vación, el sistema empresarial, el sector presupuestado y las comuni-
dades. (CC PCC, 2021), (Decreto No. 33, 2021), (Cata et al., 2014), 
(Izquierdo, 2017), (Triana, 2023).

Las polémicas generadas en distintos espacios de la cotidianidad 
nacional denotan insuficiencias para responder al dilema de cómo de-
sarrollar la empresa estatal socialista, debido a que el contexto cuba-
no está dando pistas para la utilización de una perspectiva de análisis 
mucho más compleja, que interconecte actores, factores y dimensiones 
de diversas índoles, desde una mirada endo-exo-causal, multisectorial y 
multidisciplinaria. 
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La complejidad del escenario nacional puede limitar el desarrollo 
de las variables relaciones socio-laborales y cultura de las profesiones en 
momentos en que se requiere que estas retomen su valor, por lo que se 
necesitan nuevas rutas en el propósito de fortalecerlas, aprovechando 
sus potencialidades y analogías en el marco organizacional.

Sin embargo, la diversidad de disciplinas, enfoques, estudios y auto-
res que abordan las relaciones laborales en el marco laboral- institucio-
nal, apenas utilizan la variable “cultura de las profesiones” en investiga-
ciones de cohorte organizacional, como un elemento que puede generar 
múltiples interconexiones con el sistema de relaciones socio-laborales y 
dinamizar el desarrollo empresarial. 

A efectos de esta investigación el término cultura de las profesiones 
se define de la siguiente manera:

(…) es la dinámica que se establece entre el conjunto de valo-
res, normas, conocimientos, habilidades, costumbres, rituales, 
significaciones, creencias y códigos comunes que conforman 
la identidad de grupos sociales que comparten funciones, que-
haceres y actividades profesionales, así como saberes especia-
lizados adquiridos por capacitación educativa sistemática, in-
vestigación, entrenamiento o prácticas sociales, construidas y 
reconstruidas de manera histórica, en un proceso de carácter 
discontinuo, constituido por eventos, contradicciones y acon-
tecimientos de diversas naturalezas, según el contexto. 

Dicha dinámica está sujeta a variables de índole política, histórica, 
económica, socio-cultural, antropológica, académico- profesional, entre 
otras, que legitiman, sedimentan y transforman los significados de la 
realidad social, derivando de ellas, formas de integración y asociación, 
esquemas de adaptación y supervivencia, patrones de inclusión y exclu-
sión, así como heterogeneidades, cambios, conflictos y desigualdades 
que constantemente crean nuevas lógicas que se reflejan en las relacio-
nes sociales estructuradas, los procesos de consenso y la reproducción 
de acciones simbólicas.

La cultura de las profesiones en el marco organizacional debe ser 
entendida como una configuración compleja, con sus anclajes históri-
cos- sociales y sus mediaciones, que cumple funciones de integración 
al interior de la organización y facilita su articulación dinámica con el 
entorno, definiendo su propia identidad dentro de la organización y su 
diferenciación con respecto a otras. (Riverí, 2024) 
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En la actualidad se realiza un estudio, con antecedentes que figuran 
desde 2018, que tiene como propósito la identificación y explicación de 
los vínculos entre la cultura de las profesiones y las relaciones socio-la-
borales en la Empresa de Astilleros del Oriente, sin embargo el objetivo 
de la presente investigación es: caracterizar las relaciones socio-laborales 
de ASTOR a modo de identificar pautas teóricas-metodológicas para la 
utilización de la variable cultura de las profesiones en investigaciones de 
cohorte organizacional. 

Métodos y Materiales
La investigación combina informaciones recogidas en ASTOR y en 
otras organizaciones de la rama naval como: la Organización Superior 
de Dirección Empresarial “Grupo Empresarial Marítimo-Portuario” 
(OSDE GEMAR), el Ministerio del Transporte (MITRANS), la Aca-
demia Naval “Granma”, el Registro Cubano de Buques (RCB), así como 
centros de formación técnico profesional y organizaciones del sector.

En ASTOR el estudio se concentró en Santiago de Cuba, a pe-
sar de que la entidad cuenta con dos Unidades Empresariales de Base 
ubicadas en Nuevitas y Manzanillo. La selección de la localidad fue 
intencional, utilizando como criterio que en este espacio se reúne la 
población más numerosa de la organización, agrupando los trabajado-
res de la UEB ASTOR Santiago de Cuba y los que se suministran a la 
entidad económica extranjera Damex Shipbuilding and Engeneering 
(DAMEX), a la cual se le brindan otros servicios, además del suminis-
tro de fuerza de trabajo calificada.

El estudio centra su atención en las profesiones navales de ASTOR, 
considerando que las mismas son las derivadas de la formación especia-
lizada en universidades y escuelas de formación técnica naval, así como 
los cargos propios de las labores de construcción y reparación naval, 
dígase: montadores- instaladores navales, soldadores navales, mecánicos 
navales, marineros de dique, mecánicos de taller, operadores de equipos 
portuarios, conservadores de buques, electricistas navales, especialistas 
y técnicos navales de astilleros, especialistas en construcción y repara-
ción naval,  patrones de embarcación, operarios generales de astilleros, 
buzos, operadores, técnicos, especialistas y directivos que su actividad 
se relaciona directamente con las acciones y la toma de decisiones den-
tro de las actividades de construcción y reparación naval.
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La metodología utilizada está basada en el uso triangulado de mé-
todos y técnicas cualitativas y cuantitativas para la recogida de infor-
mación. Se utilizaron la entrevista semi- estructurada y la encuesta auto 
administrada a operarios, técnicos, especialistas y cuadros de la organi-
zación, así como la observación y el análisis de documentos.

La muestra escogida para la realización de las entrevistas, fue del 
tipo intencional, atendiendo a los criterios de selección: profesión, espe-
cialidad, cargo que desempeña, años de trabajo en el astillero y conoci-
miento o relaciones específicas con actividades afines a la construcción 
y reparación naval.

La observación semi-estructurada propició el examen de los elemen-
tos, relaciones, características, contradicciones, quehaceres, pautas de 
comportamiento, medios de trabajo, actividades, entre otros aspectos 
necesarios para caracterizar las relaciones laborales en la organización. 
Los espacios de aplicación fueron los talleres, muelles, instalaciones, 
oficinas, almacenes, departamentos, entre otras áreas de las dependen-
cias de Santiago de Cuba, dígase la UEB ASTOR Santiago, la UEB 
Empleadora y Servicios y los recintos que componen la oficina central 
de la empresa.

El análisis de documentos permitió obtener datos a partir de una 
exploración detallada de manuales, base de datos, expedientes, pro-
cedimientos, reglamentos, mapas y documentos normativos (leyes, 
decretos-leyes, decretos, resoluciones, etc.), que ofrecen información 
válida para caracterizar en el sistema de relaciones socio-laborales de 
la organización.

La exploración sobre el conocimiento de los empleados acerca de 
la cultura de las profesiones y las maneras en que se desarrollan las 
actividades que le tributan, así como de los criterios sobre aspectos re-
lacionados con el sistema de relaciones socio-laborales, se realizó por 
mediación de una encuesta auto-administrada, para la que se escogió, 
de manera aleatoria simple, una muestra de 86 personas de una pobla-
ción de 296.

La información obtenida en el OSDE GEMAR el MITRANS, los 
centros de formación académica naval y otras organizaciones de la rama 
marítima, respecto al comportamiento de indicadores de interés para la 
investigación, requirió de la aplicación de observaciones, entrevistas se-
mi-estructuradas y el análisis de documentos. Las entrevistas se realiza-
ron a cuadros, profesores, estudiantes, oficiales, especialistas y técnicos 
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con más de 5 años de experiencia en la docencia, la investigación y de-
más actividades de la rama naval y el análisis de documentos, se concen-
tró en informes de balance y resultados de investigaciones expuestas en 
eventos científico- técnicos realizados por GEMAR y el MITRANS. 

Discusión de los Resultados 
El sistema de relaciones socio-laborales puede caracterizarse con tanta 
profundidad como ameriten los objetivos de la investigación, en este 
caso, entender las relaciones dentro de la organización objeto de estudio 
requiere un breve análisis del contexto debido a que las organizaciones 
forman sistemas hacia adentro y con el entorno. 

Las políticas del Ministerio del Transporte, además de transversali-
zar la sociedad como parte de uno de los sectores económicos estratégicos 
determinados en el plan de desarrollo económico y social hasta el 2030, 
armonizan objetivos nacionales, territoriales y del sector.  

Dentro del transporte, la rama marítima adquiere una amplia visi-
bilidad debido a su aporte a la economía nacional; la infraestructura; 
las tradiciones navales que se han dinamizado desde la época colonial; 
su amplia influencia en la historia y la cultura de la nación, así como las 
características geográficas de Cuba. 

En los últimos 15 años han sido significativas las decisiones de la 
alta dirección del país respecto a la aprobación de mayores presupuestos 
para la recuperación de capacidades en la actividad naval; el incentivo 
a las zonas de desarrollo y la compra de embarcaciones e instalaciones 
hidrotécnicas, lo que evidencia el desarrollo de los lineamientos de la 
política económica y social del Partido y la Revolución, en la rama 
marítima, sin embargo continúa siendo una limitación, el cumplimien-
to del lineamiento 165, que expresa el desarrollo “de la flota mercante 
nacional y los astilleros, incluyendo la formación continua de fuerza es-
pecializada y calificada para propiciar el incremento en la recaudación 
de divisas y el ahorro por concepto de flete(…)”.(CC PCC, 2021, p. 80).

Los datos arrojados en el informe de la asamblea de balance 
de 2022 del OSDE GEMAR, manifiestan que en los últimos tres años 
se han incumplido los planes de reparación de embarcaciones, alcanzan-
do en 2022 solo el 33.3%. El coeficiente de disponibilidad de los medios 
de izaje y las flotas de cabotaje y pasaje se cumplen a menos del 48% 
como promedio y las capacidades productivas de los Astilleros del siste-
ma del MITRANS se consideran en retroceso, debido a la insuficiente 
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incorporación de mano de obra productiva, técnicos e ingenieros de 
la rama naval, así como la falta de mecanismos efectivos para elevar el 
nivel técnico en las especialidades de soldadura, pailería, pintura y me-
cánica. (GEMAR, 2023)

El ingreso de jóvenes graduados de nivel técnico y superior en las 
especialidades navales, a las entidades del OSDE GEMAR del MI-
TRANS, está limitado por una disminución de las carreras en la for-
mación de profesionales y técnicos de la rama, el decrecimiento de las 
matrículas en la academia naval y los centros tecnológicos afines, así 
como la insuficiente planificación, organización y coordinación entre 
los territorios, entidades y organismos interesados en procesos de cap-
tación, formación y ubicación de la fuerza joven, dígase el MITRANS, 
la Academia Naval Granma, las regiones militares y  demás entidades 
de la rama naval.

La complejidad del contexto nacional, matizado por procesos mi-
gratorios, fluctuación, envejecimiento de la fuerza de trabajo calificada 
y la emergencia de nuevos actores económicos con alta demanda la-
boral, atentan contra el desarrollo de la cultura de las profesiones en 
momentos en que se necesita que esta retome su valor.  En el marco 
de las relaciones laborales de la rama naval, por ejemplo, no se garan-
tizan el reemplazo en actividades y especialidades como: prácticos del 
puerto, constructores navales, ingenieros mecánicos navales, soldadores 
navales, montadores e instaladores navales, conservadores de buques, 
entre otras.

Por tales razones, el OSDE GEMAR, alineado con las políticas 
del MITRANS y las principales decisiones adoptadas por la máxima 
dirección del país, apuesta por el rescate de infraestructuras y tradiciones, 
la transferencia de conocimientos y el establecimiento de estímulos para 
contrarrestar los factores sociales que atentan contra la conservación y 
desarrollo de la fuerza de trabajo. Se apela, además, a la utilización y el 
despliegue de las capacidades endógenas en las empresas del sector y los 
territorios para lograr el acercamiento paulatino al estado deseado según 
el diseño del modelo económico social y los lineamientos del 2021-2026. 
(CC PCC, 2021), (Decreto No. 33, 2021).

De manera particular, en la Empresa de Astilleros del Oriente, un 
diagnóstico realizado en el 2018, con actualizaciones en el 2021 y 2023, 
identificó un conjunto de limitaciones, insuficiencias y problemáticas 
que atentan contra el equilibrio del sistema de relaciones socio-labora-
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les de la entidad entre las que se encuentran: la fluctuación laboral de 
personas con probadas competencias en la rama naval, la inefectividad 
de la transferencia de conocimientos a los jóvenes, el debilitamiento de 
la identidad empresarial, el desconocimiento generalizado de los valores 
socio-históricos de la empresa, entre otras.

ASTOR, al cierre de diciembre del 2023, contaba con 296 trabaja-
dores en la provincia Santiago de Cuba, de los cuales el 89,19 % forman 
parte de la plantilla y el 10,81 % tienen contratos determinados con la 
empresa, por disímiles causas.

La composición por nivel de escolaridad vencido revela las ca-
tegorías media superior y secundaria son las más representativas 
con el 54,73 % y el 24,67 %, respectivamente.

La composición por grupo de especialidades refleja la existencia de 74 
especialidades que se pueden agrupar en 3 categorías: 1- Especialida-
des navales, 2- Especialidades relacionadas con la actividad marítima 
y 3- otras especialidades ajenas a la actividad naval. Se puede observar 
además que algunos trabajadores no cuentan con especialidad en su 
currículo antes de su ingreso al astillero. 

En el primer grupo se encuentran las especialidades navales: Inge-
niería en Construcción y Reparación Naval; Ingeniería en Mecánica 
Naval; Licenciatura en Ciencias Navales; Técnico medio en Construc-
ción Naval; Técnico medio en Electrotecnia naval; Técnico medio en 
Instalaciones Energéticas Navales. En esta categoría solo se concentra 
el 5.41% de las especialidades y el 2.7% del total de los trabajadores. 

El segundo grupo se refiere a las especialidades relacionadas con la 
rama naval y contienen las carreras universitarias, técnicos medios y obreros 
calificados que provienen de las ciencias técnicas o de la rama del transpor-
te, por ejemplo: mecánica, electricidad, soldadura y pailería, maquinado, 
metalurgia, montaje de tuberías, explotación del transporte, electrónica, 
automática, especialidades industriales, entre otras. Esta categoría agrupa 
el 31,08% de las especialidades y el 15.54% de los trabajadores.

El tercer grupo concentra las especialidades ajenas a la construc-
ción y reparación naval y contiene a las carreras universitarias, técnicos 
medios y obreros calificados graduados en especialidades que su objeto 
de estudio no guarda una relación directa con la rama naval. Tal es el 
caso de lenguas extranjeras, ciencias pedagógicas, especialidades mili-
tares, enfermería, defectología, contabilidad, economía, derecho, socio-
logía, informática, psicología, historia, geografía, geodesia y cartografía, 
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cultura física, artes plásticas, recursos humanos, por solo citar algunas. 
Esta categoría agrupa la mayor parte de las especialidades (el 63,51%) y 
el 36,83% de los trabajadores.

Por otra parte, ASTOR tiene un elevado número de empleados 
(el 44,93 %) que no provienen de universidades o centros especializa-
dos y se han tenido que capacitar en la empresa o por mediación de 
esta. Estos trabajadores son más numerosos respecto a los grupos de 
especialidades comentados anteriormente.

La composición por edad de la fuerza laboral, ilustra que la misma 
está envejecida y no garantiza su reemplazo. El grupo de edad más nu-
meroso es el de 51 a 60 años que concentra más del 40% de los trabaja-
dores de los astilleros en Santiago de Cuba.

En cuanto a la antigüedad de los empleados, la composición mues-
tra mayores valores en los trabajadores con más de 15 años de experien-
cia en el sector marítimo-portuario, más de 15 años de labor en activida-
des navales y entre 5 y 10 años desempeñando el mismo cargo.

La fluctuación laboral en la Empresa de Astilleros del Oriente ma-
nifiesta un incremento sostenido y se evidencia en la cantidad de bajas 
de la entidad, fundamentalmente en las dependencias de Santiago de 
Cuba, entre los años 2016 y 2023, que ha sido de 310 trabajadores, 
de los cuales el 53.55 % tenían ocupaciones profesionales propias de la 
rama naval o relacionadas con la misma. ASTOR, entre los años 2016 
y 2023, en las dependencias de Santiago de Cuba, ha experimentado 
una reducción de 81 plazas en su plantilla aprobada, mientras que su 
personal ha disminuido en 172 trabajadores, sin necesidad de aplicar 
procesos de disponibilidad laboral (ASTOR, 2023). 

La fuerza laboral con experiencia en las actividades de construc-
ción y reparación naval está envejecida, siendo su promedio de edad 
de 54 años, sin garantía de reemplazo en varias especialidades como: 
mecánica naval, soldadura naval, montador- instalador naval, patrón de 
embarcaciones, operador de equipos portuarios, especialistas navales 
de astilleros y especialistas en construcción y reparación naval, funda-
mentalmente (ASTOR, 2023).  

A pesar de los recursos que invierte la empresa en la preparación de la ju-
ventud, no se puede evidenciar, documentalmente, la medición del impacto 
de la capacitación a los trabajadores de nueva incorporación, ni la aplicación 
de procedimientos para garantizar la transferencia de conocimientos sobre 
construcción y reparación naval a los jóvenes de la organización. 
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La documentación técnica naval que posee la entidad es insuficien-
te, se han perdido procedimientos, planos y expedientes de embarcacio-
nes construidas y reparadas en la empresa, entre los años 1970 y 2012, 
por diferentes causales como: cambios estructurales, violaciones en los 
procesos de entrega de cargos, indefinición de funciones y responsabili-
dades, entre otras, que han atentado contra la preservación de la memo-
ria histórica de la organización.

La violación de procedimientos, las indisciplinas tecnológicas y los 
frecuentes incumplimientos en la ejecución de los proyectos son inci-
dencias multicausales, relacionados con variables tecnológico- estructu-
rales, económicas, políticas, logísticas y socio-históricas, expresadas en 
problemas objetivos y subjetivos al interior de las relaciones laborales y 
la cultura organizacional de la entidad.  

En la organización se percibe además una limitada promoción de 
los valores propios de la rama naval, caracterizado por la escasez de 
propagandas, informaciones, noticias y actividades que difundan las 
costumbres, tradiciones, festividades, acontecimientos y el quehacer 
productivo de la entidad. El 82.56 % de los trabajadores encuestados 
muestran desconocimiento sobre la historia de la organización y de las 
características del espacio donde está enclavada la entidad, lo cual con-
tribuye al debilitamiento de la identidad empresarial. 

Otros aspectos a tener en cuenta en el marco de las relaciones labo-
rales de ASTOR es que la disponibilidad de recursos para la produc-
ción ha sido cíclica, dependiente de la importación y con mayor tenden-
cia a la escasez, en los últimos años. Las instalaciones navales (talleres, 
muelles, varaderos y otras instalaciones hidrotécnicas) tienen no menos 
de tres décadas de explotación y en algunos casos están muy deteriora-
das o inutilizadas. La actividad naval en la organización es mayormente 
manufacturada y el desarrollo tecnológico es insuficiente, mostrando 
escasos niveles de automatización. 

ASTOR ha aplicado diversas alternativas de solución a tales pro-
blemas, como: cambios estructurales; capacitación especializada de téc-
nicos operarios y cuadros; contratación de jubilados y otras personas de 
experiencia en la reparación naval para asumir cargos en los que no se 
ha garantizado el reemplazo; la creación de la página web de la entidad; 
la promoción de noticias y eventos a través de las redes sociales; el ajuste 
a las normativas nacionales respecto al funcionamiento de la empresa 
estatal socialista para la aplicación de reformas productivo-estructurales 
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y salariales; entre otras, sin embargo no se ha logrado la efectividad espe-
rada y persisten o se agudizan las problemáticas descritas anteriormente.

Por otra parte, el concepto de sistema de relaciones socio-laborales, 
utilizado en la investigación no es ajeno a las concepciones que maneja 
la academia internacional respecto al término relaciones laborales, en 
las que se reconoce el origen anglosajón de la expresión “relaciones in-
dustriales” (industrial relations) y su identificación con las actividades 
referidas a la relación entre las empresas con su fuerza de trabajo, sin 
embargo, en español, con la evolución epistemológica del vocablo, se 
han utilizado diversas expresiones que se consideran sinónimas, tal es el 
caso de: relaciones de empleo, relaciones sociales en el trabajo, relacio-
nes profesionales, relaciones socio-laborales, entre otras.

La literatura converge en señalar “el término relaciones laborales 
como categoría analítica de la realidad social” (Pries, 1988, citado por 
Izquierdo, 2017, p. 195). En la actualidad, diversas corrientes teóricas 
defienden el criterio de que el trabajo forma sistemas dentro y fuera de 
la empresa y lo que sucede dentro de la organización tiene determina-
ciones fuera de la misma como también a la inversa, por ello se utiliza el 
término sistema de relaciones socio-laborales, realizándose mayor énfa-
sis en las relaciones sociales dentro del marco organizacional.

No obstante, el sistema de relaciones socio-laborales tiene niveles 
de expresión macro, meso y micro societales y en todos los casos son el 
resultado de la época, el lugar y los espacios. El término refiere el víncu-
lo interdependiente de las relaciones esenciales de los distintos grupos 
de trabajadores con su trabajo y entre sí, en los diferentes niveles en que 
este puede expresarse, ya sea societal, territorial, ramal y organizacional.

La revisión bibliográfica realizada muestra diversidad en las termi-
nologías, definiciones, autores y perspectivas teóricas sobre relaciones 
laborales, sin embargo, aún son limitadas las tipologías, metodologías 
y modelos con criterios que permitan caracterizar relaciones laborales, 
identificar posibilidades de cambio y comparar diferencias y similitudes 
entre sistemas de relaciones sociolaborales a diferentes niveles. 

Los marcos teóricos- metodológicos construidos para el análisis de 
los sistemas de relaciones laborales, responden a las particularidades del 
país o la región e incluye el perfil del sistema y sus interrelaciones con el 
contexto social, económico y político.

En Europa, por ejemplo, varios estudios de finales del siglo xx y 
principios del xxi, hacen referencia al conjunto de normas reguladoras 
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de la relación de trabajo, a las características y líneas de actuación de los 
principales actores de las relaciones sociales (los sindicatos, las organiza-
ciones empresariales y el estado) y a la práctica de negociación colectiva, 
incluyendo sus ámbitos y contenidos, mientras otros autores, mencionan 
la necesidad de analizar los aspectos económicos y políticos generales del 
país, el marco institucional jurídico laboral, los interlocutores sociales y la 
negociación colectiva. (Martín, s.f), (Gómez y Pons, 1994)

En América latina, por otro lado, se plantea que el Sistema de rela-
ciones laborales tiene cuatro componentes: los actores, los escenarios, el 
grado en que se combinan cooperación /participación y confrontación/
conflicto y las relaciones de poder, considerándose actores a las organi-
zaciones que representan a los trabajadores, los empresarios y el Estado. 
Los escenarios comprenden a las instituciones (ámbitos u organismos), 
a los procedimientos (o formas), de relación de los actores o las formas 
legales que definen sus funciones y competencias y a los temas que se 
discuten (contenidos). (Notaro, 2010)

Sin embargo, De la Garza (2010), considera que:

En particular, en América Latina, están muy poco explorados 
los estudios sobre la asociación entre nivel de la tecnología, 
tipo de organización del trabajo, nivel de flexibilidad laboral, 
perfil de la mano de obra, cultura laboral y empresarial y es-
trategia de los actores con productividad, calidad y tasa de 
ganancia. Tampoco se aborda con suficiencia las relaciones 
entre variables socio-técnicas y económicas de la empresa con 
la de su entorno inmediato como encadenamientos, relación 
con el mercado de trabajo, de su tecnología con el sistema de 
relaciones industriales, con los actores políticos y económicos, 
por solo citar algunos. (p. 18)

Las sistematizaciones sobre los estudios de relaciones laborales en 
Cuba han utilizado, de manera recurrente, el término “Sistema de Re-
laciones Sociales en el Trabajo” en las investigaciones sobre los proce-
sos de transformación en la empresa estatal socialista; la aplicación del 
perfeccionamiento empresarial en sectores priorizados del país; rasgos 
y contradicciones de la esfera laboral y del modo de vida en Cuba; mo-
tivación, satisfacción y clima laboral; disciplina laboral; las formas de 
propiedad y el surgimiento de nuevos actores económicos; el ejercicio 
de la dirección como función de trabajo; el impacto de los reajustes 
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económicos y el análisis de la trayectoria de la fuerza laboral. (Cata, 
Izquierdo, et.al, 2014)

La literatura revisada, sobre el Sistema de Relaciones Sociales 
en el Trabajo refiere tres correspondencias que se describen de la 
siguiente manera:

1. La correspondencia entre competencias laborales de los trabaja-
dores y las demandas de sus contenidos de trabajo.

2. La correspondencia entre la motivación de los trabajadores y los 
mecanismos de estimulación y sanción.

3. La correspondencia entre las potencialidades decisorias y el 
ejercicio y despliegue en condiciones concretas de trabajo 
(Campos, 2003).

Independientemente de los antecedentes expuestos con anteriori-
dad, las perspectivas de estudio sobre las relaciones socio-laborales no 
cubren todas las brechas en el conocimiento científico que impone la 
complejidad del contexto cubano, por lo que se requiere de la búsqueda 
de alternativas teóricas-metodológicas, que permitan diagnosticar reali-
dades, integrar metodologías y encontrar herramientas para la búsque-
da de soluciones a problemas prácticos en las organizaciones. 

La identificación del término “Cultura de las profesiones” y la li-
mitada madurez científica de los estudios sobre profesiones para asumir 
el desafío de introducir el enfoque sociocultural en las investigaciones 
laborales (Finkel, 2015), (Urteaga, 2008), han condicionado la oportu-
nidad para acercarse al análisis de los sistemas simbólicos y construir 
desde la interdisciplinariedad un concepto que revele su importancia 
como herramienta teórica-metodológica en la caracterización de relacio-
nes socio-laborales a nivel sectorial, territorial y organizacional. 

La caracterización de las relaciones socio-laborales realizada en la 
Empresa de Astilleros del Oriente, además de utilizar los aspectos tra-
dicionales a tales efectos, integra el uso del término cultura de las pro-
fesiones a este propósito, a través del cual se le imprime una dinámica 
con nuevos matices al diagnóstico del sistema estudiado. 

La definición de cultura de las profesiones se expresa en un perímetro 
mayor al ámbito laboral-institucional por lo que no se debe confundir con 
la cultura organizacional o empresarial. La introducción de la variable 
referida se relaciona con condiciones y características que comparten los 
efectivos de determinadas profesiones de una rama o territorio.
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En el caso específico de esta investigación se utiliza el concepto 
“cultura de las profesiones navales”, el cual se refiere a aspectos que se 
puede formar y promover en las organizaciones empresariales con ob-
jeto social relacionado con la rama marítima, además del conjunto de 
creencias, opiniones, quehaceres, significados, conocimientos y demás 
elementos comunes que conforman la identidad de determinados gru-
pos asociados al sector. 

La cultura de las profesiones navales también puede desarrollarse y 
fomentarse en y por actores sociales tan diversos como: comunidades, 
centros escolares especializados, centros de investigación y familias, que 
en innumerables ocasiones coadyuvan en la apropiación de las tradicio-
nes navales, entendido este último como el proceso de transmisión- asi-
milación de conocimientos, normas, costumbres y valores relacionados 
con la rama marítima.  (Riverí, 2018)

El énfasis en la cultura de las profesiones le permite a la empresa 
reconstruir y divulgar su memoria histórica; incrementar el sentido de 
pertenencia de los trabajadores; aumentar la capacitación de los opera-
rios; técnicos y cuadros  de la entidad; aprovechar conocimientos, habi-
lidades, experiencias y la creatividad de todos los actores sociales para 
hallar soluciones válidas que tributen al desarrollo empresarial; incre-
mentar el desarrollo de la innovación y la proliferación de los proyectos 
de I+D+i como alternativas de crecimiento; garantizar la transferencia 
del conocimiento priorizando la continuidad y el desarrollo de las ac-
tividades productivas de la organización; el rescate de ritos, tradicio-
nes, festividades, vocablos y jergas propias de las actividades navales 
que fortalecen la identidad y el vínculo con otros espacios culturales 
de la localidad; así como la promoción de mecanismos de estimulación 
y compensación a los trabajadores, mejorando además sus niveles de 
satisfacción, todo lo cual redunda en el mejoramiento del sistema de 
relaciones socio-laborales de la empresa.

La utilización del concepto cultura de las profesiones en la rama 
naval en Cuba, puede facilitar el aprovechamiento de la sinergia que 
genera la integración de actores sociales como la familia, las escuelas, 
las comunidades donde hayan elementos tradicionales asociados con el 
mar, los centros especializados de la rama marítima portuaria, las orga-
nizaciones académicas de la rama, la administración marítima portua-
ria, los puertos, los astilleros, las navieras, los medios de comunicación 
masiva a todos los niveles, las editoriales, los centros de promoción de 
la historia, el conservador de la ciudad, las universidades, entre otros 
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centros, instituciones,  grupos e individuos que lleven a cabo prácticas 
sociales aprovechables para promover y potenciar el sistema de relaciones 
socio-laborales en la rama marítima y la cultura de las profesiones navales.

En ASTOR, a pesar de que en el contexto actual se manifiestan una 
serie de dificultades macroeconómicas, existen un conjunto de aspectos 
subjetivos relacionados con valoraciones, significados, representaciones, 
conocimientos, habilidades, disposición hacia la gestión, entre otros, 
que inciden en el sistema de relaciones socio-laborales de la organiza-
ción, lo cual puede ser abordado por mediación de acciones asociadas 
a la variable cultura de las profesiones e integradas a la estrategia  de 
desarrollo de la organización.

La cultura de las profesiones tiene la capacidad de articular diver-
sos actores sociales (Guzmán y Caballero, 2016), coordinar prácticas 
institucionalizadas en sectores de la producción y los servicios, así como 
promover la cooperación y desarrollo de las organizaciones del mismo 
sector o ramas afines.

Conclusiones 
Las investigaciones sobre las relaciones socio-laborales en Cuba re-
quieren del análisis de nuevas rutas en el propósito de fortalecerlas, sin 
embargo, apenas se advierte la utilización de la variable cultura de las 
profesiones, en el momento que se requiere que este término retome su 
valor para aprovechar sus analogías, correlaciones, interconexiones y 
potencialidades en el sistema de relaciones socio-laborales y a modo de 
dinamizar el desarrollo empresarial.

Las dificultades y limitaciones existentes en la Empresa de Astille-
ros del Oriente posibilitaron realizar un estudio de casos que por media-
ción de la caracterización del sistema de relaciones socio-laborales, se 
identificaron algunas pautas teóricas metodológicas para la utilización 
de la variable cultura de las profesiones en investigaciones de cohorte 
organizacional.

La definición de la variable cultura de las profesiones permite rea-
lizar un estudio del sistema de relaciones socio-laborales que sobrepa-
se los perímetros de las organizaciones empresariales y coadyuve en la 
integración de actores sociales, así como el desarrollo de capacidades 
endógenas en función del desarrollo del sistema empresarial cubano. 
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