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Resumen 

Los estudios de la mujer como sujeto social implican la utilización de indicadores que revelen 

con mayor precisión su papel en diversas esferas.  En el presente estudio se valora la pertinencia 

de la utilización de Índices de diversidad ∝ (riqueza de ocupaciones, diversidad de ocupaciones) 

aplicados a las investigaciones de género. Se seleccionaron los barrios de Santiago de Cuba 

(Jurisdicción de Cuba) y todos los partidos pedáneos de esta última jurisdicción, en cada uno de 

ellos se tuvieron en cuenta las ocupaciones de hombres y mujeres de acuerdo al género y raza 

según los datos del Diccionario de Pezuela. Se determinó: riqueza de ocupaciones, diversidad de 

ocupaciones, riqueza de ocupación relativa (hombre/mujer), para cada grupo racial referido en 

las estadísticas citadas. Se discute la pertinencia de los indicadores evaluados para caracterizar a 

la mujer como sujeto social en diferentes contextos económicos, sociales, ambientales y 

culturales.  

Palabras clave: género, indicadores de género, índices de diversidad, discriminación, 

ocupación.  

Abstract 

Studies of women as social subjects involve the use of indicators that reveal their role in various 

fields. In this study the relevance of the use of diversity indices (richness of occupations, 

diversity of occupations) applied to gender research is valued in the neighborhoods of Santiago 

de Cuba (Jurisdiction of Cuba) and all counties latter jurisdiction is selected, each of them had 

into account the occupations of men and women according to Dictionary of Pezuela. Were 

determined as indicators of occupancy as follows: Richness of occupations and occupations 

diversity, employment relative richnessfor each racial group referred to in the above statistics. 

Are discussed the relevance of the indicators evaluated to characterize women as social subjects 

in different economic, social, environmental and cultural contexts.  
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Introducción 

El estudio del papel de la mujer como sujeto social en general Carrión a (2010) y 

Chaveo (2007) y de la mujer negra en particular en el contexto de la sociedad cubana 

actual Romay (2015) requieren de estudios que abarquen diversas esferas de su 

participación en la sociedad desde un enfoque histórico que permita aquilatar su 

actividad en toda su complejidad.  Esto exige visibilizar el papel de la mujer, y la mujer 

negra doblemente discriminada y  por mucho tiempo invisibilizada, para ello se necesita 

tener en cuenta indicadores que develen su rol, esto se complica debido a que la 

información estadística disponible es muy variable, siendo la más detallada la de 

Pezuela (De la Pezuela, Diccionario geográfico, estadístico, histórico de la Isla de Cuba, 

1863b) que releva el género, edad, raza, condición social, residencia en cada uno de las 

Jurisdicciones y Partidos Pedáneos, distritos o barrios que la componen, edad y 

ocupación.  

En la etapa neocolonial los Censos de 1907 (Oficina General del Censo de los Estados 

Unidos, 1908), 1919 y 1943 publicados por la Dirección General del Censo (1922, 

1945), incluyen género, raza, edad, origen nacional, residencia y ocupación a nivel 

provincial (seis provincias). Ya en la etapa revolucionaria la información de las 

ocupaciones aparece como parte de grupos de ocupaciones por actividades en función 

del género sin relevar la racialidad lo que constituye un vacío informativo que no 

permiten visibilizar en toda su complejidad  las diferencias existentes en la sociedad a 

fin de tomar las medidas correspondientes  como se constata en las estadísticas cubanas   

en  El enfoque de género en las estadísticas del Plan Turquino- Manatí (Cardoso , 

2007),  Mujeres cubanas. Estadísticas y realidades 1958-2008   (ONE ,2008)  El 

estudio Mujeres y hombres en Cuba, ONE ( 2011),   en el Panorama Económico y 

Social. Cuba  ONEI (2019, 2013)   

Si se considera que según Alberti (2004: 22) que: «Género es una categoría teórico-

metodológica que analiza la construcción social de la diferencia sexual, cuestiona las 

relaciones desiguales de poder y propone la igualdad y la equidad entre hombres, entre 

mujeres y entre hombres y mujeres» , resulta relevante considerar que los indicadores de 

género, que  han sido tratados por diferentes autores e instituciones en investigaciones 

para evaluar el papel de los proyectos de desarrollo local en el empoderamiento 

femenino Trapote Fernández, Castillo Ramos, & González Torres (2012)  y Buquet 

Corleto, Cooper, & Rodríguez Loredo ( 2010);  en el establecimiento de indicadores 

para los estudios de género en la educación superior, Esquenazi Borrego, A., Rosales 

Vázquez, S.  Velarde Hernández, Y.  (2017) en el  Índice de Desigualdad de Género en 

Cuba con un enfoque territorial para los años 2012 y 2014 ;   acerca del color de la piel 

en el Censo de Población y Viviendas (ONEI, 2016);  y sobre aspectos psicológicos y 

raciales del desempeño laboral por  Singh, Winkel, & Selvarajan, (2013) ,    Fawaz & 
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Vallejos (2011)  ;  sobre las negras y mulatas de la Habana en la década de 1830 Mena  

(2007); acerca de racialidad, racismo y emancipación de los afrodescendientes en Las 

Tunas Montero Quesada, (2019)  y Oviedo Rodríguez, Álvarez Laureiro & Cabrera 

Ruiz ( 2019) al valorar la racialidad en el trabajo por cuenta propia.  Sin embargo, la 

determinación de indicadores muy a menudo choca con la disponibilidad de 

información estadística que releve el género y con más dificultad aun en el campo de la 

racialidad. 

En esta contribución se evalúan las ocupaciones de la mujer en el período previo a la 

guerra de 1868 (1861)   mediante la utilización de Índices de diversidad ∝ (riqueza de 

ocupaciones, diversidad de ocupaciones).  

 Métodos 

Los datos fueron tomados de los estados publicados en el Diccionario Geográfico 

Estadístico e Histórico de Jacobo de la Pezuela 1863-1866 correspondientes a la 

Jurisdicción de Santiago de Cuba (Cuba) sus Distritos en la ciudad (I, II) con sus 

respectivos barrios (I, II) y los Partidos Pedáneos (6) de: El Cobre, El Caney, Las 

Enramadas, Jutinicú, Palma Soriano y Las Yaguas, lo que hace un total de 10 unidades 

político-administrativas estudiadas. Los grupos raciales se consideraron a partir de los 

datos disponibles en la citada fuente, pues en las ocupaciones en la categoría racial “De 

color” (pardos y morenos). 

En cada unidad se relevaron las siguientes variables ocupacionales: 

Segregación vertical de las ocupaciones: composición porcentual de las ocupaciones 

dentro de cada grupo racial. 

Segregación horizontal de las ocupaciones: composición de cada grupo racial dentro 

de cada ocupación. 

Riqueza de ocupaciones: se considera como el número de ocupaciones que 

desempeñan hombres o mujeres en una determinada unidad político administrativa o 

lugar específico. Se relevan de acuerdo los cánones raciales de la época expresados en 

la fuente consultada. 

Riqueza relativa de ocupaciones: dada por la  proporción entre la riqueza de 

ocupaciones  del hombre y las de la mujer en una unidad política- administrativa 

específica u otra localidad  de acuerdo a los cánones raciales de la época en las 

relaciones siguientes: (Hombre blanco /Mujer blanca); (Hombre blanco/ Mujer de 

color);  (Hombre de color  /Mujer de color); (Hombre de color /Mujer blanca); (Hombre  

/Mujer); (Hombre blanco / Hombre de color) y  (Mujer blanca/ Mujer de color) 

Índice de diversidad de ocupaciones (Shannon = H = ∑ pi log pi): (Mujeres blancas); 

(Mujeres de color); (Mujeres) en cada unidad político administrativa. 
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Para el procesamiento y análisis de los datos se empleó el paquete estadístico SPSS v. 

23. El cálculo de los índices de diversidad (Índice de diversidad de Shannon, se realizó 

mediante el software DIVERS elaborado por Franja, 1993. 

Categorías para evaluar la Riqueza relativa y la diversidad de ocupaciones  

Riqueza relativa: Muy desigual: > 3 veces superior o inferior; Desigual: 1.1-3 veces 

superior o inferior e Igual: 1-0,8 Desigualmente inferior: menor de 0,8 

Diversidad de ocupaciones: Índice de diversidad de Shannon: Muy baja (menor de 1), 

Baja (1.0000- 1.9999); Moderada (2.0000-2.9999); Alta (3.0000-3.9999) y Muy alta  

(> 4). 

Resultados y discusión 

La valoración del comportamiento de los indicadores seleccionados tuvo como punto de 

partida los estados publicados en el  Diccionario geográfico, estadístico e histórico de la 

Isla de Cuba, que según (Parrado Alvarez, 2012),  basado en sus propios criterios 

contrastados con los de Jacobo de la Pezuela
1
 en el prólogo del diccionario,   contiene 

una valiosa información del medio ambiente  cubano en todos sus componentes 

(naturaleza, demográfico, socioeconómico, sociocultural y  patrimonio) desde una 

perspectiva histórica. 

Desde el punto de vista cuantitativo la medición de la información tiene su basamento 

en la aplicación de la teoría de las probabilidades y el análisis de los procesos 

termodinámicos, a partir del concepto de entropía. En tal sentido la expresión de 

diversidad de Shannon (H =  pi log pi), sirve como medida de la cantidad de 

información de un sistema. La utilización de los índices de diversidad de permite una 

mejor aproximación al estudio de la ocupación de la mujer en general y la mujer negra 

en particular. 

Acerca de la racialidad, Martínez-Heredia (2009) sostiene que las razas constituyen 

construcciones sociales, determinables histórica y culturalmente, que identifican o 

marcan grupos a humanos respecto a otros grupos, en dependencia de las relaciones que 

sostienen entre sí entre las categorías raciales, produciendo formas específicas de 

relación. 

                                                           
1
 (…) En la parte estadística no han sido nuestros esfuerzos tan afortunados. Es materia que en Cuba sigue 

siendo escollo donde ha de tropezar hasta el más hábil publicista (…) Por lo tanto, en esa materia se ha 

limitado nuestro compromiso con el público á insertar en los artículos de las jurisdicciones, los partidos y 

pueblos principales de la isla, los mismos estados que recibimos del gobierno, aunque presentándolos más 

concretos y claros. Bastarán, sin embargo, para que el lector ilustrado pueda establecer cálculos 

aproximados, ya que son enteramente exactos. De la Pezuela, J. (1863a). Diccionario geográfico, 

estadístico, histórico de la Isla de Cuba (Vol. I). Madrid: Imprenta del Establecimiento de Mellado p. XV 



                                                                         Luisa Carrión Cabrera  

 

e-ISSN 2227-6513, Santiago, 155, 2021 84 
 

De ahí que deba comprenderse entonces desde el sistema de relaciones sociales en que 

se produce, donde deviene como realidad social subjetivada y se naturalizan las 

diferencias, esto se confirma con la evaluación post facto de las estadísticas referidas.  

La racialidad de la Riqueza Relativa de las Ocupaciones (Tablas 1 y 2) devela rasgos 

particulares que confirman la posición de subordinación de la mujer en la sociedad 

colonial independientemente de su pertenencia racial pues la diferencia en la  razón de 

ocupaciones entre las mujeres blancas y mujeres de color es prácticamente nula, tanto 

en la ciudad en su conjunto como al nivel de los cuatro barrios que la integran, lo que 

manifiesta la exclusión, la subordinación y la marginación  institucionalizadas como 

formas de discriminación. 

En cuanto a la razón de ocupaciones del hombre blanco con relación a las mujeres 

resulta muy desigual, evidenciándose diferencias en los barrios pues el segundo barrio 

del Segundo distrito, presenta resultados más del doble de los de la ciudad y se observa 

un hecho interesante, los hombres presentan 22 veces más ocupaciones que la mujer 

blanca y 11 con relación a la mujer de color. En general la situación ocupacional de la 

mujer es muy desigual tanto frente al hombre blanco como al hombre de color, salvo la 

igualdad que se presenta con la mujer blanca en el Primer Barrio del Segundo Distrito. 

 

Tabla.1 Riqueza relativa de ocupaciones en los Distritos de la ciudad de Santiago de Cuba 

Distritos/Barrios HB/M

B 

HB/M

C 

HC/M

B 

HC/M

C 

MB/M

C 

HB/H

C 

H/

M 

Ciudad de Santiago de 

Cuba 

7,1
a
 

 

7,1
 a
 

 

3,5
 a
 

 

3,5
 a
  1,1

 b
 

 

2,0
 b

 

 

5,5
 a
 

 

Distrito I. Primer Barrio 10,0
 a
 12,0

 a
 

 

4,8
 a
 

 

5,8
 a
 1,2

 b
 

 

2,1
 b

  9,0
 a
 

Distrito II. Segundo 

Barrio 

3,2
 a
 4,2

 a
 1,9

b
 2,5

 a
 1,1

 b
 1,7

 b
 3,7

 a
 

Distrito II. Primer Barrio 4,1
 a
 3,6

 a
 3,3

 a
 2,9

 a
 0,9

c 
1,3

 b
 3,4

 a
 

Distrito II. Segundo 

Barrio 

22,5
 a
 11,2

 a
 5,0

 a
 5,0

 a
 0,5

 d
 2,2

 b
 12,2

 

a
  

Fuente: Elaboración de los autores a partir de los datos de (De la Pezuela, 1863b) 

 

Nota: B: Blanco C: de Color H: hombre M: Mujer; Categorías:   Muy desigual 
a
, 

Desigual 
b
; Igual 

c,
 Desigualmente inferior 

d 

En los distritos pedáneos en la periferia de la ciudad la situación de la desigualdad es 

menos acusada en sentido general. La igualdad se manifiesta entre mujeres blancas y 
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mujeres de color en los partidos de El Caney y Las Enramadas, en este último la relativa 

de ocupaciones entre el hombre y la mujer es solo desigual. 

De acuerdo con (Mena, 2007) en la Habana durante la década de 1830 a las mujeres 

negras y a las mulatas libres se les representó como agentes de contacto racial y cultural 

particularmente peligroso, por  no estar sujetas a los mecanismos de control directo del 

amo, su constante movimiento  por la ciudad constituyendo  la mayoría de las 

vendedoras, artesanas, parteras, sirvientas, cuidanderas y maestras de primeras letras y 

otras ocupaciones minoritarias tales como propietarias y prestamistas. Estos son 

elementos importantes para valorar la ocupación de la mujer negra en la segunda mitad 

del siglo XIX en la Jurisdicción de Santiago de Cuba.   

 

Tabla 2. Riqueza relativa de ocupaciones en los Partidos Pedáneos de la Jurisdicción de Santiago de Cuba 

Partidos Pedáneos  HB/MB HB/MC HC/MB HC/MC MB/MC HB/HC H/M 

El Cobre 7,0 
a
 4,4

 a
 4,2

 a
 2,6

 a
 0,6

 d
  1,7

 a
 4,5

 a
 

Jutinicú 15,0
 a
 6,0

 a
 9,5

 a
 3,8

 a
 0,4

 d
 1,6

 b
 7,4

 a
  

El Caney 1,2
 b
 1,4

 b
 1,6

 b
 1,6

 b
 1,0

 c
 0,9

 c
 2,6

 b
 

Las Enramadas 4,0
 a 

3,0
 a
 2,3

 b
 1,8

 b
 0,8

c
 1,7

 b
 3,0

 a
 

Palma Soriano 8,5
 a
 4,3

 a
 5,0

 a
 2,5

 b
 0,5

d
 1,7

 b
 4,8

 a
 

Las Yaguas  4,5
 a
 3,0

 a
 2,5

 b
 1,7

 b
 0,7

 d
 1,8

 b
 4,0

 a
 

Fuente: Elaboración de los autores a partir de los datos de (De la Pezuela, 1863b) 

 

Nota: B: Blanco C: de Color H: hombre M: Mujer; Categorías:   Muy desigual 
a
, 

Desigual 
b
; Igual 

c
, Desigualmente inferior 

d 

Las ocupaciones desempeñadas por las mujeres en la ciudad de Santiago de Cuba 

(Tabla 3) evidencian diferencias en cuanto a la racialidad, pues las mujeres blancas se 

desempeñan de forma exclusiva en labores de más complejidad y relacionadas 

principalmente con el ámbito de los cuidados y la educación, al contrario, las mujeres 

negras se desempeñan de forma exclusiva en actividades de servicio y artesanales. Sin 

embargo, más del 50% de las mujeres sin distinción se ocupan de la costura y 

quehaceres domésticos. Se observan algunas ocupaciones que apuntan a una incipiente 

ocupación de las mujeres en actividades agropecuarias y como propietarias.  
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Tabla 3. Segregación horizontal de las ocupaciones femeninas en la ciudad de Santiago de Cuba 

Ocupaciones  Racialidad de las 

ocupaciones (%) 

Blancas De color 

Ocupaciones exclusivas  

cocineras, ganaderas, porteras, revendedoras, tejedoras 

de sombreros y vendedoras 0 100 

comadronas, floristas, hacendadas, modistas, preceptoras 

y profesoras 100 0 

Ocupaciones compartidas  

costureras 55 45 

dulceras 6 94 

lavanderas 9 91 

mayordomas 40 60 

planchadoras 17 83 

propietarias 69 31 

quehaceres 50 50 

Fuente: Elaboración de los autores a partir de los datos de (De la Pezuela, 1863b) 

 

Las mujeres en la ciudad de Santiago de Cuba se desempeñan en 18 ocupaciones (Tabla 

4, predominan los quehaceres domésticos y  la costura actividades no remuneradas o 

poco remuneradas realizadas en el hogar o en el hogar de otras personas, donde no hay 

diferencias entre las mujeres blancas y las mujeres de color  , lo que confirma el elevado  

grado de subordinación de la mujer  dado en lo fundamental por la sociedad patriarcal 

donde vive, las pobres oportunidades de adquirir educación y el racismo imperante. 

Esto concuerda con los criterios de  (Jaúregui de Gainza, 1992) acerca de que el 

biologicismo ha determinado la discriminación y marginación de la mujer. En el caso de 

la mujer negra se adiciona la discriminación por su color de piel, y la posición de las 

personas negras en la sociedad decimonónica cubana. 
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Tabla 4. Segregación vertical de las ocupaciones de las mujeres en la ciudad de Santiago de Cuba 

Ocupaciones  Ocupaciones de las mujeres (%) 

Total Blancas De color 

cocineras 0,39 0,00 0,76 

comadronas 0,02 0,05 0,00 

costureras 36,03 41,10 31,29 

dulceras 0,13 0,02 0,23 

floristas 0,01 0,02 0,00 

ganaderas 0,18 0,00 0,34 

hacendadas 0,17 0,35 0,00 

lavanderas 5,71 1,04 10,06 

mayordomas 0,04 0,03 0,05 

modistas 0,06 0,12 0,00 

planchadoras 0,24 0,08 0,39 

porteras 0,01 0,00 0,02 

preceptoras 0,02 0,05 0,00 

profesoras 0,02 0,05 0,00 

propietarias 0,31 0,45 0,19 

quehaceres domésticos 55,14 56,64 53,74 

revendedoras 0,87 0,00 1,69 

tejedora de sombrero 0,06 0,00 0,12 

vendedoras 0,58 0,00 1,12 

 Total 100,00 100,00 100,00 

Fuente: Elaboración de los autores a partir de los datos de (De la Pezuela, 1863b) 

 

Tabla 5. Segregación horizontal de las ocupaciones femeninas en los Partidos Pedáneos de la Jurisdicción de 

Santiago de Cuba 

Ocupaciones  Blancas De color 

Ocupaciones exclusivas  

Cocineras, jornaleras  0,0 100,0 

Ocupaciones compartidas  

Enfermeras 30,8 69,2 

Costureras 46,3 53,7 
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Lavanderas 3,6 96,4 

Tejedoras de sombreros 13,2 86,8 

Labradoras 21,7 78,3 

Quehaceres domésticos  11,1 88,9 

Dulceras 9,1 90,9 

Bordadoras 80,0 20,0 

Que se acomodan 38,5 61,5 

Mayordomas  9,4 90,6 

Guayeras 41,8 58,2 

Totales 12,8 87,2 

Fuente: Elaboración de los autores a partir de los datos de (De la Pezuela, 1863b) 

 

En los partidos pedáneos de la Jurisdicción se observan resultados interesantes en 

cuanto a la proporción de mujeres blancas o de color dedicadas a trece ocupaciones 

(Tabla 5), resulta curioso que las mujeres de color sobresalen en la enfermería, 

cocineras, lavanderas, tejedoras de sombreros, labradoras, jornaleras, dulceras y 

mayordomas, siendo exclusivas las ocupaciones de cocineras y jornaleras dada las 

características rurales del territorio.  

 

Tabla 6. Segregación vertical de las ocupaciones femeninas en los Partidos Pedáneos de la Jurisdicción de 

Santiago de Cuba 

Ocupaciones  Blancas  De Color  Total 

Enfermeras 0,19 0,06 0,08 

Cocineras 0,00 0,11 0,09 

Costureras 16,38 2,80 4,54 

Lavanderas 0,72 2,83 2,56 

Tejedoras de sombreros 2,58 2,49 2,50 

Labradoras 0,24 0,13 0,14 

Jornaleras 0,00 0,42 0,37 

Quehaceres domésticos  76,60 90,26 88,51 

Dulceras 0,05 0,07 0,07 

Bordadoras 0,19 0,01 0,03 

Que se acomodan 0,96 0,22 0,32 

Mayordomas  0,14 0,20 0,20 
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Guayeras 1,96 0,40 0,60 

Totales 100 100 100 

Fuente: Elaboración de los autores a partir de los datos de (De la Pezuela, 1863b) 

 

Se confirma en estos resultados correspondientes a los partidos pedáneos de la 

Jurisdicción (Tabla 6) la ocupación de la mujer en actividades domésticas en general 

tanto de las mujeres negras (lavanderas, jornaleras, y mayordomas en mayor cuantía que 

las mujeres blancas) como de las blancas, siendo las primeras las más dedicadas a estos 

quehaceres, en la posición de servidumbre o amas de casa y en actividades de mayor 

complejidad como la costura y el bordado sobresalen las mujeres blancas. Esto 

evidencia la influencia del contexto social, y  económico en las ocupaciones de la mujer 

unido a los patrones patriarcales y clasistas.  

La diversidad de ocupaciones de la mujer en la Jurisdicción de Santiago de Cuba (Tabla 

7) se puede categorizar como muy baja en sentido general pues este índice puede 

manifestar valores entre 1-5, lo que corrobora el estatus ocupacional de la mujer, que se 

desempeña en un número menor de ocupaciones que el hombre concentradas en dos 

principales: costurera y dedicada a los quehaceres domésticos principalmente las 

mujeres de color, de ahí que la diversidad sea esencialmente muy baja. 

 

Tabla 7 Diversidad de ocupaciones en la Jurisdicción de Santiago de Cuba 

 Mujeres Riqueza de 

ocupaciones 

Índice de diversidad de 

Shannon 

Distrito I/ Barrio I 

Total 5692 6 0,7348
a 

Mujeres blancas 3213 5 0,6942
 a
 

Mujeres de color 2479 4 0,7764
 a
 

Distrito I/ Barrio II 

Total 2307 14 1,1437
 b
 

Mujeres blancas 954 10 0,6403
 a
 

Mujeres de color 1353 10 1,2626
 b
 

Distrito II/ Barrio I 

Total 2270 11 0,5939
 a
  

Mujeres blancas 903 7 0,2521
 a
 

Mujeres de color 1367 8 0,7517
 a
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Distrito II /Barrio II 

Total 2211 4 0,6930
 a
 

Mujeres blancas 1922 3 0,8913
 a
 

Mujeres de color 1250 4 0,8433
 a
 

Partidos Pedáneos 

El Cobre 

Total 1762 8 0,8220
 a
 

Mujeres blancas 403 5 0,6399
 a
  

Mujeres de color 1358 8 0,8433
 a
 

Jutinicú 

Total 1211 8 0,8220
 a
 

Mujeres blancas 307 2 0,9204
 a
 

Mujeres de color 904 5 1,5766 
b 

El Caney 

Total 884 5 0,9274
 a
 

Mujeres blancas 479 5 0,7341 
a
 

Mujeres de color 405 5 1,1138
 b
 

Las Enramadas 

Total 1154 8 0,9551
 a
 

Mujeres blancas 220 6 1,0113
 b

  

Mujeres de color 934 8 0,8860
 a
 

Palma Soriano 

Total 10910 4 0,0656
 a
  

Mujeres blancas 523 2 0,1093
 a
 

Mujeres de color 10387 4 0,0617
 a
 

Las Yaguas 

Total 409 3 0,4295
 a
 

Mujeres blancas 162 2 0,2317
 a
 

Mujeres de color 247 3 0,4275
 a
  

Fuente: Elaboración de los autores a partir de los datos de (De la Pezuela, 1863b) 
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Nota: Diversidad de ocupaciones: índice de diversidad de Shannon: Muy baja (menor 

de 1) 
a
, Baja (1.0000- 1.9999) 

b
     

 En general la diversidad de ocupaciones de la mujer es sumamente baja concentrándose 

en ocupaciones relacionadas con la servidumbre y el cuidado, tanto en los distritos de la 

ciudad como en los partidos pedáneos de la jurisdicción lo que constituye en reflejo 

muy fiel de la posición de la mujer en la sociedad santiaguera de la época con énfasis en 

la negación de posibilidades a la mujer negra y su doble discriminación por lo que se 

confirman los criterios de diversos autores acerca de la racialidad como construcción 

socio-cultural  (Romay, 2015) (Martínez Heredia, 2002); Campos, 2012)   y Puertas 

(2010), quienes significan el papel de la cultura y lo social en la construcción de lo 

racial. Esto se evidencia a partir de los estudios de Esquenazi Borrego, A., Rosales 

Vázquez, S., & Velarde Hernández, Y. (2017) que corroboran la existencia reciente de 

brechas territoriales en las desigualdades de género particularmente en la zona oriental y 

específicamente en Santiago de Cuba que tienen sus raíces, como se constata en este 

artículo en las relaciones de género patriarcales históricamente determinadas.  

Conclusiones 

Las ocupaciones de la mujer en general y negra de forma particular, en la Jurisdicción 

de Santiago de Cuba en la segunda mitad del siglo XIX están dadas por los patrones de 

exclusión, subordinación y la marginación institucionalizadas como formas de doble 

discriminación dadas por el contexto social, económico la estructura socio clasista de la 

sociedad de la época y su modelo patriarcal.  

La utilización como indicadores de la riqueza relativa de ocupaciones y el índice de 

diversidad de Shannon en estudios comunitarios contemporáneos, permiten profundizar 

con una mirada más acuciosa a la complejidad de los estudios de racialidad y ocupación 

que se realizan en Cuba dada la carencia hasta el momento de estadísticas oficiales 

emitidas por la ONEI que releven estas variables.   
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