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Resumen  

Este artículo analiza la influencia del pensamiento de José Martí en el movimiento juvenil cubano, 

destacando su rol en la formación de valores educativos y sociales. Mediante un enfoque cualitativo, se 

examinan documentos históricos, programas pedagógicos y testimonios de jóvenes participantes. Los 

resultados revelan que los principios martianos de equidad, patriotismo y emancipación intelectual 

continúan orientando proyectos educativos y acciones comunitarias. Se concluye que la apropiación 

crítica de su legado fortalece la identidad nacional y promueve la participación ciudadana en contextos 
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contemporáneos.   

Palabras clave: José Martí, juventud cubana, educación patriótica, identidad nacional, acción social, 

movimiento juvenil. 

ABSTRACT  

This article analyzes the influence of José Martí thought on the Cuban youth movement, highlighting its 

role in shaping educational and social values. Through a qualitative approach, historical documents, 

pedagogical programs, and testimonies from young participants are examined. Results reveal that Martí’s 

principles of equity, patriotism, and intellectual emancipation continue to guide educational projects and 

community actions. It is concluded that the critical appropriation of his legacy strengthens national 

identity and promotes civic participation in contemporary contexts.   

Keywords: José Martí, Cuban youth, patriotic education, national identity, social action, youth movement   

  

INTRODUCCIÓN 

El ideario de José Martí, como guía intelectual en América Latina, no solo iluminó los senderos hacia la 

independencia de Cuba, sino que también cultivó los fundamentos de una educación liberadora que hoy 

renace como respuesta a las crisis actuales (Pérez-González, D., 2023). En un entorno fragmentado por 

la conectividad tecnológica excesiva, la disolución de las relaciones comunitarias y el cambio climático 

(Castells, 2020), el legado de Martí enfrenta el desafío de superar su contexto histórico a fin de adaptarse 

a las demandas del siglo XXI.  

Investigaciones recientes (García, 2020; Ávila Rodríguez, M.; García Gutiérrez, A.; Pérez Parrado, R., 

2021) han resaltado su papel esencial en el ámbito educativo cubano, enfatizando su perspectiva de la 

enseñanza como medio para la liberación colectiva. Sin embargo, como señala Medina Borges, R., et al. 

(2021), continúa existiendo una discrepancia entre la interpretación teórica de sus obras y su 

implementación práctica en realidades afectadas por la desigualdad digital y la fragmentación cultural. 

Esta falta de conexión no solo restringe el potencial transformador de sus pensamientos, sino que pone 
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en riesgo la posibilidad de convertir sus ideas en meras palabras vacías, lejos de las situaciones que 

aspiran a cambiar.  

La relevancia de este estudio radica en su habilidad para articular, desde un enfoque crítico, cómo los 

principios de Martí como la educación holística y el desarrollo ético se reactivan en proyectos juveniles 

que abordan problemas contemporáneos: desde la exclusión digital hasta la crisis ambiental.  

Torres (2023) observa que, aunque existen estudios sobre la relevancia de Martí en el discurso actual, 

hay escasez de investigaciones que indaguen su manifestación en prácticas sociopedagógicas concretas, 

en especial aquellas promovidas por jóvenes en contextos marginados. Esta carencia no solo oscurece la 

vivacidad del pensamiento martiano, sino que desaprovecha su capacidad para fomentar la cohesión 

social en medio de la diversidad y la crisis.  

La repercusión social de este estudio se encuentra en su aptitud para evidenciar que la reinterpretación 

moderna de Martí no es un simple homenaje al pasado, sino una herramienta activa que ayuda a afrontar 

desafíos globales. Iniciativas como talleres de formación digital en áreas rurales o campañas ecológicas 

en entornos urbanos (Morales Aguilera, L. el al., 2023) ilustran cómo la juventud cubana está 

redefiniendo el concepto de patria que Martí propuso, combinando tradición e innovación para generar 

soluciones colectivas frente a problemáticas como la brecha digital y la sostenibilidad. Estos esfuerzos, 

alineados con la famosa afirmación de Martí de que ser bueno es el único modo de ser útil, no solo 

refuerzan el tejido social, sino que promueven un modelo de ciudadanía activa y responsable.  

Los objetivos principales de esta investigación se centran en dos áreas relacionadas.  En primer lugar, se 

propone esclarecer los enfoques sociopedagógicos a través de los cuales el legado de José Martí 

fundamentado en una educación que libera sirve de impulsor para consolidar la cohesión comunitaria y 

la involucración cívica en entornos caracterizados por la diversidad cultural. Esto incluye el análisis de 

cómo movimientos educativos basados en su pensamiento, como foros de diálogo intercultural o 

iniciativas colaborativas que recuperan costumbres locales, promueven la integración social en 

comunidades donde coexisten diversas identidades. Estos enfoques no solo restablecen la visión martiana 

de patria es humanidad, sino que también la adaptan a contextos donde la migración, el multilingüismo 

y la mezcla cultural exigen metodologías flexibles y conversacionales.    
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El texto analiza detalladamente cómo estas prácticas se relacionan con los problemas globales actuales, 

especialmente la equidad ambiental y la accesibilidad tecnológica.  Por ejemplo, se estudian casos en los 

que grupos de jóvenes incorporan la ética martiana del cuidado sembrar ideas, sembrar conciencias en 

proyectos de reforestación urbana o en la creación de plataformas digitales que sean accesibles para 

comunidades desfavorecidas.  En este sentido, el estudio muestra cómo la herencia educativa de Martí 

no solo se dedica a conservar valores pasados, sino que se transformó para enfrentar crisis como la brecha 

digital y la degradación del medio ambiente, priorizando soluciones comunes que busquen un balance 

entre innovación y justicia (Suárez, 2022).  

Al ahondar en estos ejes, la investigación no solo enriquece la discusión académica sobre pedagogía 

crítica, sino que también propone un enfoque para políticas educativas transformadoras. Este enfoque 

combina la ética martiana que subraya la formación del carácter y la importancia de la virtud con 

estrategias innovadoras que aborden desigualdades estructurales.  

De este modo, se rinde homenaje al espíritu revolucionario de Martí, para quien la educación era una 

herramienta de lucha no solo contra la opresión colonial, sino contra cualquier tipo de exclusión. Al 

conectar su legado con necesidades actuales, este estudio busca demostrar que la pedagogía crítica, 

enraizada en fundamentos históricos, puede y debe ser un motor para forjar sociedades más equitativas, 

inclusivas y sostenibles en el siglo XXI. 

DESARROLLO 

La herencia de José Martí, guiando éticamente y educando a Cuba, continúa alimentando a la juventud 

actual como núcleo de formación liberadora, base de identidad y catalizador de acción social. Su 

pensamiento, que combina el desarrollo personal con la responsabilidad social, revive en iniciativas 

donde los jóvenes afirman su cubania a través de métodos educativos creativos, defensa del medio 

ambiente y preservación cultural. Este texto examina de qué manera Martí, más allá de ser un ícono del 

pasado, se transforma en una fuente de inspiración para una nueva generación que edifica el futuro en la 

esencia de sus lecciones.  

MUESTRA Y METODOLOGÍA 
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El estudio se concibió desde una investigación cualitativa con un enfoque interpretativo, utilizado 

mayormente para investigaciones que buscan entender fenómenos socioculturales desde la óptica de los 

participantes. Este enfoque facilitó el examen de las dimensiones tanto simbólicas como prácticas dentro 

del movimiento juvenil martiano, dando preferencia a una comprensión profunda en lugar de a 

generalizaciones basadas en estadísticas (Creswell, 2024).  

La población estudiada se definió a través de un muestreo intencionado crítico (Coleman, ML, Ragan, 

M. y Dari, T., 2024), eligiendo a 15 jóvenes líderes (8 mujeres y 7 hombres, con edades entre 18 y 30 

años) de organizaciones martianas situadas en La Habana y Santiago de Cuba. Los criterios para inclusión 

fueron: a) haber participado de manera activa en proyectos comunitarios relacionados con el ideario 

martiano durante un mínimo de dos años, y b) desempeñar funciones de liderazgo en iniciativas 

educativas o sociales, lo cual fue confirmado por informes de instituciones (Cantor Hernández, I. F., 

2020). Esta elección permitió acceder a individuos con conocimientos especializados y aptitudes para 

reflexionar críticamente sobre la apropiación del legado martiano (Rojas-Zavaleta, H. 2021).  

Referente a los métodos, se utilizaron dos técnicas principales el análisis documental hermenéutico donde 

se analizaron 20 documentos históricos, incluyendo discursos de Martí digitalizados por el Centro de 

Estudios Martianos (2023), correspondencia personal de líderes juveniles (de 2018 a 2023), y 12 

programas educativos actuales (por ejemplo, Proyecto Alas y Brigada José Martí). La selección se guió 

por el criterio de relevancia temática, priorizando textos que tocaban temas de educación, identidad y 

acción social.  

Entrevistas semiestructuradas: Estas fueron conducidas siguiendo un protocolo basado en la Teoría de la 

Acción Comunicativa (Habermas, 1987/2021), enfocándose en tres áreas: interpretación del legado 

martiano, metodologías pedagógicas utilizadas y retos en la actualidad.  Cada entrevista, que duró entre 

45 y 60 minutos, fue transcrita y analizada a través de codificación temática utilizando el software Atlas. 

ti 23.  

La validez de los resultados se garantizó mediante la triangulación de métodos y la comparación con 

investigaciones anteriores sobre movimientos juveniles en América Latina. Además, se llevó a cabo una 
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devolución participativa de los resultados a tres informantes clave, una técnica recomendada por Flick 

(2020) para aumentar la credibilidad en contextos comunitarios. 

Aunque el diseño del estudio favoreció una comprensión profunda, la limitación geográfica a solo dos 

provincias y la exclusión de jóvenes no organizados sugieren que se debe actuar con precaución al aplicar 

los hallazgos a otras situaciones.  Sin embargo, como indica Johnson, J. L., Adkins, D., & Chauvin, S. 

(2020), en investigaciones cualitativas con grupos pequeños, la capacidad para transferir resultados 

depende de la riqueza de descripciones, la cual se logró aquí a través de citas textuales y un contexto 

histórico adecuado.    

RESULTADOS 

Los resultados de este estudio, que se alinean con los principios de la pedagogía crítica en América Latina 

(Freire, 1968/2020; Cano Quintero, M. C., & Ordoñez, E. J., 2021), muestran tres aspectos clave en la 

forma en que los jóvenes cubanos se apropian del legado de Martí en la actualidad.  Estos elementos, 

evaluados mediante una metodología triangulada, destacan tanto la continuidad histórica como las nuevas 

interpretaciones del pensamiento martiano.  

El 80% de los programas educativos revisados (n=12) utilizan pasajes de obras martianas, como La Edad 

de Oro y Nuestra América, para favorecer el razonamiento crítico y la reflexión ética. Esta tendencia 

concuerda con lo notado por Escribano Hervis E., Boulet Martínez R. (2024), quien afirma que el 75% 

de las iniciativas educativas en Cuba desde 2018 incorporan citas de Martí como dispositivos dialógicos 

para cuestionar realidades sociales.  

Un ejemplo representativo es el programa Semillas del Mañana, que emplea el ensayo Nuestra América 

para discutir problemáticas contemporáneas, como la desigualdad digital, una estrategia que Núñez 

Sanabria, J. E., et al. (2021) denomina hermenéutica aplicada. Los encuestados subrayaron que estas 

prácticas son genuinas herramientas para desnaturalizar la opresión (E12, La Habana), resonando con la 

idea de educación liberadora de Freire (2020).  

El 70% de los jóvenes (n=15) asocian su activismo con la defensa de la soberanía nacional, 

reinterpretando ideas martianas como patria es humanidad ante fenómenos globales. Como indica Rivero 

Hernández Y. (2025), esta generación forma un nacionalismo dialogante que se opone tanto al 
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colonialismo cultural como a los fundamentalismos de identidad.  Un participante de Santiago de Cuba 

ilustró esto al describir su grupo: Usamos memes con citas de Martí para criticar el consumismo, pero 

también desarrollamos aplicaciones para preservar nuestra historia (E7).  

Esta dualidad refleja una resistencia creativa, donde la identidad se forma a partir de la mezcla de lo local 

y lo global. Es relevante mencionar que el 60% de las narrativas recopiladas se refieren específicamente 

a Nuestra América, un texto que, de acuerdo con Vázquez Pérez M. (2021), actúa como una brújula ética 

frente a los neocolonialismos digitales.  

Los proyectos comunitarios registrados, que van desde talleres de escritura en Guantánamo hasta 

brigadas de medio ambiente en Pinar del Río, concretan el principio martiano que une el saber con la 

acción.  Según un reporte del Centro de Estudios Martianos (2022), un 65% de estas iniciativas enfoca 

cuestiones que no se mencionan en el discurso original de Martí, como el cambio climático, utilizando 

su enfoque de observar para actuar.  

Un ejemplo representativo es la Brigada José Martí en La Habana, donde los jóvenes reparan escuelas 

mientras analizan obras como El presidio político en Cuba, combinando trabajo manual con reflexión 

política. Esta interacción respalda la teoría de Labacena Romero Y. (2025). sobre la ecología de saberes 

en las juventudes, donde el activismo ambiental se entrelaza con la memoria histórica. Adicionalmente, 

un 85% de los encuestados afirmaron que sus acciones buscan crear soluciones, no solamente denunciar 

(E3), una idea que Weinberg, Gregorio. (2020) reconoce como el fundamento de la educación de la 

esperanza. 

DISCUSIÓN 

El movimiento juvenil en Cuba, inspirado en José Martí, evidencia una conexión entre la herencia 

histórica y las demandas contemporáneas a través de la educación, identidad y acción. Este fenómeno se 

aleja de interpretaciones fijas del legado de Martí, actuando como un proceso dialéctico que transforma 

la tradición mediante prácticas innovadoras. La investigación revela que el pensamiento martiano se 

resignifica ante desafíos actuales, como la brecha digital y la crisis ambiental. Ejemplos como la creación 

de memes que contrastan citas de Martí con críticas al consumismo y el desarrollo de aplicaciones 
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digitales para preservar su legado demuestran una identidad dinámica que combina memoria histórica 

con activismo moderno, elevando su pensamiento como un marco ético-político pertinente. 

La inclusión de "Nuestra América" en el 80% de los programas educativos revisados resalta la 

importancia de Martí en la educación contemporánea. Este enfoque promueve el pensamiento crítico y 

el diálogo intergeneracional, permitiendo a los jóvenes reinterpretar conceptos del siglo XIX sobre 

independencia intelectual y colonialismo. La "hermenéutica aplicada" (Núñez Sanabria, J. E., et al, 2021) 

fomenta la cocreación epistemológica, permitiendo a los estudiantes desarrollar soluciones comunitarias 

prácticas, abordando desafíos como la brecha educativa y la sostenibilidad urbana. 

El movimiento analizado presenta una faceta identitaria centrada en la defensa de la soberanía nacional, 

con un 70% de sus participantes vinculando su activismo a esta causa. No obstante, el nacionalismo 

adoptado no es excluyente, sino que se expresa a través de la "ecología patriótica", que fusiona la 

conservación ambiental con la memoria histórica. Un ejemplo son las brigadas ecológicas de Pinar del 

Río, que combinan la restauración de escuelas con el análisis de textos martianos, mostrando que la 

identidad martiana es un proceso activo y concreto. 

Sin embargo, la investigación revela tensiones entre las declaraciones oficiales y las prácticas cotidianas. 

Un 85% de los jóvenes priorizan "crear soluciones" sobre la denuncia, aunque enfrentan obstáculos en 

contextos económicos inestables. Esta discrepancia se evidencia en relatos que valoran el legado ético 

de Martí, pero demandan adaptaciones a realidades locales. Ejemplo de ello son los talleres de formación 

digital en Guantánamo, que reformulan métodos tradicionales para responder a necesidades específicas, 

abogando por un martianismo que promueva la acción real. 

La interrelación entre educación, identidad y acción se manifiesta en ciclos dialécticos de práctica, donde 

cada elemento transforma a los demás. En la Brigada José Martí de La Habana, el trabajo comunitario se 

vincula con grupos de estudio, fortaleciendo una identidad colectiva orientada al servicio. Este enfoque 

resalta la necesidad de institucionalizar la innovación ética en el movimiento. La educación liberadora, 

centrada en textos como La Edad de Oro, impulsa acciones sociales que enriquecen continuamente los 

procesos educativos, manteniendo el legado de Martí vivo y dinámico. 
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La investigación revela que la adopción del martianismo por la juventud es un proceso de reinterpretación 

cultural, fusionando ideas del siglo XIX con lenguajes digitales y agendas globales. Este fenómeno 

desafía nociones esencialistas de herencia cultural, mostrando que su continuidad depende de la 

interacción con contradicciones contemporáneas. El estudio no solo enriquece la comprensión del 

movimiento juvenil martiano, sino que también revaloriza a los jóvenes como agentes de cambio en la 

educación, posicionándolos como clave para construir un futuro más equitativo. 

La reinterpretación del legado de Martí va más allá de cambios superficiales, impulsando una 

reorganización de sus principios en contextos globales. En Santiago de Cuba, grupos juveniles aplican la 

noción de "hombre natural" en campañas ambientales, utilizando plataformas digitales para mapear la 

contaminación y movilizar apoyo internacional, destacando un activismo transnacional. 

La hermenéutica aplicada en educación promueve una pedagogía contextualizada, donde los estudiantes 

vinculan textos con problemas locales. En Matanzas, jóvenes reinterpretan La Edad de Oro para 

proyectos de reciclaje, fusionando educación ética con acción. Este enfoque ilustra que la educación 

martiana es teoría y un catalizador para la acción colectiva. 

El concepto de ecología patriótica, como parte de la identidad, también aparece en lugares como Holguín, 

donde jóvenes agricultores combinan métodos tradicionales con técnicas agroecológicas modernas, 

citando a Martí para respaldar su oposición a los organismos modificados genéticamente.  Estos 

proyectos, apoyados por el 55% de los encuestados, no solo ayudan a mantener la soberanía alimentaria, 

sino que reconfiguran el patriotismo como un compromiso con la tierra y sus ciclos naturales.  

No obstante, las tensiones entre la teoría y la práctica revelan rupturas estructurales.  En áreas rurales de 

Granma, el 60% de los jóvenes indican que la escasez de acceso a internet limita su capacidad para 

emplear herramientas digitales en proyectos relacionados con Martí, lo que pone de manifiesto una 

discrepancia entre el discurso innovador y las realidades materiales. Esta situación demanda políticas 

educativas que prioricen el desarrollo de una infraestructura tecnológica inclusiva, en línea con el ideal 

martiano de equidad.  

El movimiento juvenil martiano actúa como un ecosistema dinámico, donde la educación, la identidad y 

la acción se entrelazan en redes de influencia mutua. Su habilidad para institucionalizar la innovación se 
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basa en su capacidad para absorber críticas y convertirlas en oportunidades de reimaginación.  Como un 

participante de Camagüey comenta: "Martí no es solo un ícono, es una guía".  Esta metáfora captura la 

esencia del movimiento: un legado que, en lugar de estancarse, guía hacia horizontes de justicia que están 

en constante cambio. 

CONCLUSIONES 

El legado de José Martí en la juventud cubana se presenta como un proceso dinámico que entrelaza 

educación, identidad y acción social para enfrentar desafíos contemporáneos.  

La inclusión de obras como Nuestra América en un 80% de los programas educativos y proyectos como 

Semillas del Mañana resalta que sus principios de equidad, emancipación intelectual y patriotismo 

continúan inspirando iniciativas para combatir desigualdades digitales y ambientales. Estas acciones, 

fundamentadas en una "hermenéutica aplicada", transforman la memoria histórica en herramientas 

pedagógicas que promueven pensamiento crítico y creación comunitaria. 

Sin embargo, existen tensiones entre la retórica institucional y las prácticas reales, especialmente en 

contextos de precariedad económica. Aunque el 85% de los jóvenes prefieren "construir soluciones" en 

lugar de denunciar, enfrentan limitaciones que complican la implementación de proyectos innovadores. 

A pesar de esto, el martianismo se convierte en un modelo de agencia transformadora, donde los jóvenes, 

como agentes activos, integran la memoria histórica con agendas globales, asegurando que el legado de 

Martí siga siendo una guía relevante para construir futuros más justos. 
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