
L A ESTRATEGIA C U B A N A D E DESARROLLO 

D A V I D B A R K I N * 

F I D E L C A S T R O , en su famoso discurso " L a H i s t o r i a me Absolverá" d e l 
16 de octubre de 1953, resumió perfectamente l a decepción cubana 
sobre la estructura económica existente así como e l deseo de contarse 
entre los países de industrialización m o d e r n a : 

S a l v o u n a s c u a n t a s i n d u s t r i a s a l i m e n t i c i a s , m a d e r e r a s y t e x t i l e s , C u b a 

s i g u e s i e n d o u n a f a c t o r í a p r o d u c t o r a d e m a t e r i a p r i m a . S e e x p o r t a a z ú 

c a r p a r a i m p o r t a r c a r a m e l o s , se e x p o r t a n c u e r o s p a r a i m p o r t a r z a p a t o s , 

se e x p o r t a h i e r r o p a r a i m p o r t a r a r a d o s . . . T o d o e l m u n d o e s t á d e a c u e r 

d o e n q u e l a n e c e s i d a d d e i n d u s t r i a l i z a r e l p a í s es u r g e n t e , q u e h a c e n 

f a l t a i n d u s t r i a s m e t a l ú r g i c a s , i n d u s t r i a s d e p a p e l , i n d u s t r i a s q u í m i c a s , 

q u e h a y q u e m e j o r a r l a s c r í a s , l o s c u l t i v o s , l a t é c n i c a y e l a b o r a c i ó n d e 

n u e s t r a s i n d u s t r i a s a l i m e n t i c i a s p a r a q u e p u e d a n r e s i s t i r l a c o m p e t e n c i a 

r u i n o s a q u e h a c e n l a s i n d u s t r i a s e u r o p e a s d e q u e s o , l e c h e c o n d e n s a d a , 

l i c o r e s , y a c e i t e s y l a s c o n s e r v a s n o r t e a m e r i c a n a s , q u e n e c e s i t a m o s b a r c o s 

m e r c a n t e s , q u e e l t u r i s m o p o d r í a s e r u n a e n o r m e f u e n t e d e r i q u e z a s ; 

p e r o l o s p o s e e d o r e s d e l c a p i t a l e x i g e n q u e l o s o b r e r o s p a s e n b a j o l a s 

h o r c a s c a u d i n a s , e l e s t a d o d e c r u z a d e b r a z o s y l a i n d u s t r i a l i z a c i ó n es

p e r a p o r l a s c a l e n d a s g r i e g a s . 

E x i s t e n pocos ejemplos de la retórica l a t i n o a m e r i c a n a que igua len 
l a de Castro, pero ia insatisfacción que expresa se ext iende p o r toda la 
región. A pesar de que C u b a era e f caso extremo del desarrol lo depen
diente , muchas naciones están sujetas a los vaivenes d e l mercado inter
n a c i o n a l y a los intereses económicos de las naciones desarrolladas. 
T o d o s los países que recién surgen desean industr ia l izarse , y las élites 
dir igentes h a n p r o m e t i d o siempre " n i r v a n a s " industr ia les . S i n embargo, 
pocos t ienen l a p o s i b i l i d a d de r e c o n c i l i a r sus estructuras económicas 
y políticas c o n las insistentes demandas nacionalistas de las masas em
pobrecidas. 

D u r a n t e los pr imeros años de l a R e v o l u c i ó n , se prestó poca i m p o r -

* P r o f e s o r d e e c o n o m í a e n e l H e r b e r t H . L e h m a n C o l l e g e d e l a U n i v e r s i d a d 

d e l a c i u d a d d e N u e v a Y o r k , es a u t o r d e v a r i o s t r a b a j o s s o b r e M é x i c o v C u b a . E l 

p r e s e n t e a r t í c u l o f u e e s c r i t o d u r a n t e e l p e r í o d o e n e l q u e e l D r . B a r k i n f u e i n v e s 

t i g a d o r v i s i t a n t e d e E l C o l e g i o d e M é x i c o y g o z ó d e u n a b e c a d e l J o i n t C o m m i t t e e 

o n L a t i n A m e r i c a n S t u d i e s d e l S o c i a l S c i e n c e R e s e a r c h C o u n c i l y e l A m e r i c a n C o u n ¬

c i l o£ L e a r n e d S o c i e t i e s . L a s h i p ó t e s i s b á s i c a s d e este t r a b a j o f u e r o n p u b l i c a d a s p o r 

D e s a r r o l l o Económico d e A r g e n t i n a e n s u n ú m e r o 38 de j u l i o d e 1970. E l a u t o r 

q u i e r e a g r a d e c e r l a a y u d a f i n a n c i e r a d e l a N e w Y o r k U n i v e r s i t y y los c o m e n t a r i o s 

d e sus colegas e n l a U n i o n o f R a d i c a l P o l i t i c a l E c o n o m i c s a las v e r s i o n e s a n t e r i o 

res d e este a r t í c u l o , p e r o s e ñ a l a q u e l a r e s p o n s a b i l i d a d p o r l a v e r s i ó n a q u í p u b l i c a d a 

es e n t e r a m e n t e s u y a . T r a d u c c i ó n d e l i n g l é s : E l e n a M u ñ o z . 
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t a n d a a l a planif icación a largo plazo y a la elaboración de u n pro
grama consistente q u e abarcara varios sectores de l a economía. E n l u 
gar de esto se permitió que los administradores i n d i v i d u a l e s tomasen 
decisiones sobre l a expansión de sus propias actividades s i n tomar en 
cuenta sus efectos. A l m i s m o t iempo, se s iguieron políticas encaminadas 
a aumentar el poder de c o m p r a de amplios segmentos de l a población: 
se d i s m i n u y e r o n considerablemente las rentas, desaparecieron las tarifas 
de los servicios públicos y se establecieron tiendas populares en todas 
las áreas rurales, para e l i m i n a r las tasas de interés usureras y los pre
cios monopólicos que regían en la época anterior. Se diseñaron pro
gramas para construir nuevas viviendas e instalaciones turísticas en todo 
el país p a r a atender las necesidades de personas que n u n c a soñaron 
con tales oportunidades . 

Estos programas se f i n a n c i a r o n con reservas de l a capacidad pro
duct iva , h u m a n a y de e q u i p o , y mediante las divisas en dólares con las 
que podía contar C u b a por sus enormes exportaciones de azúcar. T o d o s 
los habitantes fueron movi l i zados para aumentar la producción y, a 
pesar de los efectos depresivos de las nacional izaciones, l a producción 
i n d u s t r i a l e n 1960 fue u n poco más alta que la registrada en 1959 y 
a p r o x i m a d a m e n t e u n 30 % m a y o r que la de 1958. 1 S i n embargo, para 
1961, los inventar ios preexistentes se agotaron y el embargo americano 
empezaba a hacer sentir sus efectos. C o m o resultado, la producción 
i n d u s t r i a l to ta l d isminuyó; u n año después se presentaron problemas 
similares e n l a a g r i c u l t u r a . L o s ambiciosos planes para e x p a n d i r el 
área bajo c u l t i v o y diversi f icar las nuevas cosechas, t u v i e r o n que redu
cirse d e b i d o a l gran déficit en l a balanza de pagos. N o había d i n e r o 
d isponib le p a r a a d q u i r i r m a q u i n a r i a n u e v a o ferti l izantes. E l impacto 
i n i c i a l d e l embargo ejercido por Estados U n i d o s fue par t i cu larmente 
severo, p o r q u e u n a gran proporción d e l consumo tota l de al imentos 
y de refacciones p a r a la m a q u i n a r i a se i m p o r t a b a de Estados U n i d o s . 

L a m a y o r parte de los programas de desarrol lo económico se ven 
afectados p o r l a insuf ic ienc ia de divisas y p o r la coordinación inade
cuada, pero en l a eufórica atmósfera de los pr imeros años de la R e v o 
lución estos problemas fueron ignorados p o r los dirigentes e imperó u n 
c l i m a de o p t i m i s m o general. ( E n l a O f i c i n a C e n t r a l de Planif icación 
los pesimistas proyectaban u n a tasa de crec imiento de 10 % para los 
años siguientes.) S i n embargo, l a d u r a r e a l i d a d d e l desarrol lo econó
mico terminó p o r imponerse a los planif icadores. L a escasez y los des
e q u i l i b r i o s de l a producción que se presentaron en toda la economía 
o b l i g a r o n a r e e x a m i n a r la estrategia de industrialización. 

E n 1963, los dir igentes d e c i d i e r o n que la a g r i c u l t u r a debería ser 
" e l eje e n e l c a m i n o d e l d e s a r r o l l o " . 2 Esto constituyó u n cambio i m -

1 E d w a r d B o o r s t e i n , T h e e c o n o m i c t r a n s f o r m a t i o n of C u b a , X u e v a Y o r k , M R P r e s s , 

1968, p . 60. 

2 C u b a , I n d u s t r i a l d e v e l o p m e n t i n C u b a , L a H a b a n a , C u b a n D e l e g a t i o n to t h e 

I n t e r n a t i o n a l S y m p o s i u m o n I n d u s t r i a l D e v e l o p m e n t . 196T, p . 68. 
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portante de las decisiones a d h o c que se t o m a b a n en los años anteriores. 
R e p r e s e n t a b a l a t o m a de conciencia de que p a r a desarrol lar la econo
m í a cubana era necesario p l a n i f i c a r a largo plazo. Así, el nuevo ré
g i m e n estuvo en condiciones de aprovechar el p o t e n c i a l p r o d u c t i v o más 
fácil de m o v i l i z a r p a r a poder f inanciar l a f u t u r a diversificación de la 
economía. E l cr i ter io de esta nueva polít ica económica fue l a meta de 
10 m i l l o n e s de toneladas de cosecha azucarera p a r a 1970. Este c a m b i o 
d e m a n d a b a sustanciales inversiones futuras en a g r i c u l t u r a para mejorar 
l a p r o d u c t i v i d a d y p a r a diversi f icar y aumentar l a producción total . 
L a producción i n t e r n a debía servir para sust i tuir l a importación de 
a l i m e n t o s y materias pr imas y además p a r a generar excedentes para 
a u m e n t a r las exportaciones. 3 

C R E C I M I E N T O E C O N Ó M I C O D E S E Q U I L I B R A D O : I M P A C I E N C I A E I D E O L O G Í A 

L o s cubanos rechazaron explícitamente el enfoque autárquico para 
alcanzar la autosuf ic iencia económica. L a i m p a c i e n c i a v l a ideología 
los h a n c o n d u c i d o hac ia u n a estrategia de desarrol lo desequi l ibrado 
— e l que confía en fa expansión def azúcar y de otros productos agríco
las para obtener más rápidamente el c a p i t a l necesario para el creci
m i e n t o posterior. 

L o s cubanos v o l v i e r o n l a vista hac ia M a r x en busca de directrices 
ideológicas. A pesar de que M a r x pensó que e l c o m u n i s m o era la es
t r u c t u r a social más adecuada p a r a ser i m p l a n t a d a e n u n a sociedad alta
mente desarrol lada, muchas personas ele los países en desarrollo en
c u e n t r a n en sus prescripciones u n a f o r m a atract iva para cruzar l a bre
c h a que existe entre u n a sociedad t r a d i c i o n a l y u n a sociedad m o d e r n a . 
E l c o m u n i s m o puede func ionar mejor en u n a sociedad opulenta y de 
tecnología avanzada; puede p r o p o r c i o n a r el m o d e l o de desarrollo para 
u n país en vías de desarrol lo; puede ser e l m o t o r que impulse a u n 
país en desarrol lo h a c i a e l m u n d o de l a tecnología avanzada. 

L a versión castrista d e l c o m u n i s m o está diseñada p a r a servir como 
g u í a a C u b a en e l c u m p l i m i e n t o de sus objetivos de crecimiento rápido 
y j u s t i c i a social . E l m o d e l o m a r x i s t a proporc ionó los l incamientos para 
real izar u n esfuerzo de desarrol lo eficiente. N o solamente hizo aceptable 
u n a f o r m a de extrema centralización d e l gobierno, sino que también 
proporc ionó las bases p a r a la redistribución de los bienes de consumo. 
U n estricto c o n t r o l permitió que las masas d i s f r u t a r a n de niveles de 
v i d a más altos s in desviar recursos p a r a satisfacer consumo. E l desarrol lo 
económico, que de o t r a f o r m a se vería l i m i t a d o p o r l a cant idad l iberada 
para inversión, n o se v io obstruido. P o r l o tanto, se logró a m p l i o 
apoyo p a r a l a n u e v a estrategia. 

L a s decisiones adoptadas desde 1963 ref lejan l a urgencia que ex
p e r i m e n t a b a n los dirigentes. U n e x a m e n cuidadoso de sus af irmacio-

3 C u b a , L a e s t r a t e g i a d e l d e s a r r o l l o económico ( S a n t i a g o d e C h i l e : D e l e g a c i ó n 

C u b a n a a l T e r c e r S i m p o s i o I n t e r n a c i o n a l s o b r e l a P l a n e a c i ó n d e l D e s a r r o l l o , ' 1968). 
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ríes y políticas sugiere que los cubanos l legaron i n t u i t i v a m e n t e al ca
m i n o que los economistas consideran ópt imo p a r a e l crec imiento eco
nómico. L a estrategia conocida como t u m p i k e * (por su s i m i l i t u d 
c o n las vías de circunvalación de alta ve loc idad que se construyen alre
dedor de muchas ciudades), sigue la lógica de que e l c a m i n o más d i 
recto entre dos puntos no es siempre e l más rápido. M i e n t r a s que l a 
distancia que los separe sea mayor, es más rápido hacer u n rodeo den
tro de l a v í a rápida. 4 

Análogamente , los economistas h a n demostrado que cuando el pe
ríodo de planif icación es suficientemente largo y los objetivos f inales 
son específicos, es más conveniente dejar a u n lado esas metas finales 
y concentrar los esfuerzos en lograr l a f o r m a más eficiente de aumentar 
l a producción. U n a vez que se h a logrado tener u n a base p r o d u c t i v a 
más a m p l i a , los p lani f icadores p u e d e n transformar l a estructura econó
m i c a mediante l a inversión en nuevas industr ias . D e esta f o r m a la 
sociedad puede dis frutar de los beneficios de l a ef ic iencia económica 
sin comprometerse eternamente a l a producción de bienes de capi ta l 
que ésta i m p l i c a . 5 

E l c l i m a de c o n t r o l central e i g u a l d a d d e l m a r x i s m o - l e n i n i s m o faci
l i tó l a evolución de u n programa de desarrol lo de l iberado. Castro y 

* Se u t i l i z a e l v o c a b l o e n i n g l é s p a r a e v i t a r c o n f u s i ó n ; s u s e n t i d o q u e d a e x p l i 

c a d o e n e l t e x t o . [ N . d e l a T . ] 

4 L a s p o l í t i c a s q u e r e s u l t a n de l a t e o r í a t u r n p i k e s o n s i m i l a r e s a las q u e re

s u l t a r í a n d e l a c o m b i n a c i ó n d e u n a t e o r í a d i n á m i c a d e l a v e n t a j a c o m p a r a t i v a y 

de las t e o r í a s q u e e n f a t i z a n l a i m p o r t a n c i a de l o g r a r c o e f i c i e n t e s d e i n v e r s i ó n m á s 

a l tos . L a v e n t a j a q u e o f r e c e e l e n f o q u e m o d i f i c a d o t u r n p i k e es q u e c o m b i n a a las 

dos a n t e r i o r e s e n u n so lo e n f o q u e a n a l í t i c o p a r a a l c a n z a r u n c r e c i m i e n t o e c o n ó m i c o 

ó p t i m o . V é a s e H a r r y J o h n s o n , " A d y n a m i c t h e o r y o f i n t e r n a t i o n a l e c o n o m i c r e l a 

t i o n " , P a k i s t a n D e v e l o p m e n t R e v i e w (1969), p a r a l a d i s c u s i ó n d e l d e s a r r o l l o y 

a p l i c a c i ó n d e l a t e o r í a d i n á m i c a de l a v e n t a j a c o m p a r a t i v a . 

5 L a s d i s c u s i o n e s s o b r e los m o d e l o s d e c r e c i m i e n t o t u r n p i k e r e v i s t e n g e n e r a l 

m e n t e u n c a r á c t e r a l t a m e n t e c o m p l e j o p o r s u n a t u r a l e z a t é c n i c a . E n t r e l o s p r i m e r o s 

e c o n o m i s t a s o c c i d e n t a l e s e n t r a b a j a r c o n d i c h o s m o d e l o s se e n c u e n t r a n F . R a m s e v , 

" A m a t h e m a t i c a l m o d e l o f s a v i n g " , E c o n o m i c J o u r n a l , 1929, p p . 543-59; y J . v o n 

N e u m a n n , " A m o d e l o f g e n e r a l e c o n o m i c e q u i l i b r i u m " , R e v i e w of E c o n o m i c S t u 

d i e s (-1945), p p . 1-9. A p r i n c i p i o s d e este s i g l o a l g u n o s e c o n o m i s t a s sov ié t icos 

d e s a r r o l l a r o n m o d e l o s d e c r e c i m i e n t o ó p t i m o s i m i l a r e s ; v é a s e , p o r e j e m p l o , S t r u r a -

l i n , " T h e t i m e f a c t o r i n c a p i t a l i n v e s t m e n t p r o j e c t " , I n t e r n a t i o n a l E c o n o m i c p r o 

g r a m i n g a n d e c o n o m i c a n a l y s i s , N u e v a Y o r k , M c G r a w H i l l , 1958, p r e s e n t a r o n u n 

m o d e l o d e c r e c i m i e n t o e c o n ó m i c o ó p t i m o , l a l i t e r a t u r a s o b r e e l t e m a a u m e n t ó e x p l o 

s i v a m e n t e . J . V a n e k , M a x i m a l e c o n o m i c g r o w t h , I t h a c a N u e v a Y o r k , C o r n e l l U n i v e r 

s i t y P r e s s , 1968, i n t e n t ó h a c e r m á s a c c e s i b l e e l m o d e l o m e d i a n t e u n e n f o q u e geo

m é t r i c o y K . L a n c a s t e r , M a t h e m a t i c a l E c o n o m i c s , N u e v a Y o r k , M a c M i l l a n , 1968, 

p p . 183-94, i n c l u y e e n su l i b r o de t e x t o u n a b r e v e d i s c u s i ó n d e esta t e o r í a . R . F i n d l a y 

se a p r o x i m a m á s a l e x a m e n d e u n a s i t u a c i ó n s i m i l a r a l caso c u b a n o a l d e m o s t r a r 

las r e l a c i o n e s q u e se d a n e n t r e ios m o d e l o s t u r n p i k e d e a c u m u l a c i ó n e f i c i e n t e d e 

c a p i t a l y e l c o m e r c i o i n t e r n a c i o n a l : " E f f i c i e n t a c c u m u l a t i o n , i n t e r n a t i o n a l t r a d e a n d 

t h e o p t i m u n T a r i f f " , O x f o r d , E c o n o m i c P r e s s , 1968, p p . 208-17. E n m u c h o s d e sus 

t r a b a j o s M . D o b b e x a m i n a t a m b i é n l o s p r o b l e m a s d e p l a n i f i c a c i ó n ó p t i m a d e las 

i n v e r s i o n e s : v é a s e , p o r e j e m p l o , A n e s s a y o n e c o n o m i c g r o w t h a n d p l a n n i n g , N u e v a 

Y o r k , M R P r e s s , i 9 6 0 . 
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otros dir igentes s iguieron siempre u n enfoque pragmático de los pro
blemas q u e p l a n t e a b a l a modernización. A pesar de que se cometieron 
numerosos errores de inversión (algunas veces como resultado de l a 
intervención d i r e c t a d e l P r i m e r M i n i s t r o ) , las decisiones políticas se sus
tentaban sobre bases racionales. P o r ejemplo, l a estrategia d e l desequi
l i b r i o d a p r i o r i d a d al desarrol lo de las industrias más eficientes. 

L a organización socialista permite que los p lani f icadores canal icen 
las ganancias de las empresas rentables a l a creación de nuevas indus
trias o a l a expansión de las ya establecidas. B a j o e l sistema capital ista, 
e n donde l a t o m a de decisiones es descentralizada y en gran m e d i d a 
se encuentra concentrada en el sector p r i v a d o , se d ispone de u n a pro
porción m e n o r de las ganancias obtenidas p a r a canalizarlas a nuevas 
inversiones, p o r q u e es más difícil contener los niveles de consumo. 
Además, s i n planif icación central puede darse e l caso de que se invier
tan más recursos e n l a expansión de instalaciones de producción rela
t ivamente ineficientes o en nuevas líneas de l a m i s m a empresa. C o n 
u n a economía socialista d i r i g i d a centralmente, los p lani f icadores pue
d e n tener m a y o r l i b e r t a d p a r a trasladar los beneficios e inversión de 
u n a i n d u s t r i a a otra, de acuerdo con sus decisiones acerca de l a i m p o r 
tancia y e f ic ienc ia relativas de los diferentes productos. Estas condicio
nes p e r m i t i e r o n que C u b a m o v i l i z a r a u n a m a y o r parte de su excedente 

ir M J sr 

p a r a dest inar lo a l crec imiento económico. 
L a i n f l u e n c i a de l a ideología m a r x i s t a sobre l a R e v o l u c i ó n cubana 

determinó l a t e m p r a n a decisión de r e d i s t r i b u i r el consumo favoreciendo 
a los pobres y a u m e n t a r l a i m p o r t a n c i a de los servicios sociales públi
cos. D u r a n t e las fases inic ia les d e l desarrol lo se t razaron ambiciosos 
planes p a r a i n v e r t i r casi todo e l aumento de l a producción en l a ex
pansión poster ior de l a capac idad p r o d u c t i v a . E l sistema de raciona
m i e n t o permit ió u n r á p i d o i n c r e m e n t o e n e l consumo de los pobres, 
especialmente los de las áreas rurales, s in incrementar e l consumo agre
gado, trasladándoles los bienes de los grupos urbanos más ricos. D a d o 
e l éxi to alcanzado p o r los programas i n d i v i d u a l e s de producción de 
bienes de c o n s u m o , se prevé l a l iberalización g r a d u a l de las restriccio
nes que i m p o n e el r a c i o n a m i e n t o . A l m i s m o t i e m p o se d i o m a y o r én
fasis a l a asignación de servicios públicos colectivos p a r a asegurar l a 
part icipación i g u a l de todos los grupos en el esfuerzo de desarrol lo . 
Éstos i n c l u y e n l a educación, l a c u a l n o solamente capacita a l p u e b l o 
p a r a p a r t i c i p a r más completamente e n e l esfuerzo de desarrol lo s ino 
q u e también es u n elemento esencial e n e l proceso de modernización. 

L o s cubanos m o d i f i c a r o n el m o d e l o teórico d e n o m i n a d o t u r n p i k e 
p a r a que i n c l u y e r a e l i n c r e m e n t o de l a población y l a i n c a p a c i d a d de 
p r o d u c i r u n a a m p l i a gama de m a q u i n a r i a y artículos de consumo. O p 
taron p o r concentrarse en l a producción de bienes agrícolas y desarro
l l a r las relaciones comerciales con otras naciones, de f o r m a que el equi
p o de c a p i t a l r e q u e r i d o pudiese comprarse c o n las ganancias generales 
p o r las ventas de l a a g r i c u l t u r a . Desde su p u n t o de vista, l a a g r i c u l t u r a 
era el sector menos costoso de desarrol lar y representaba l a f o r m a más 



i8o D A V I D B A R K I N / / X I 1 - 2 

e x p e d i t a de ensanchar su l i m i t a d a base de exportaciones. E x p l i c a r o n 
q u e c o n e l l o no solamente se abría l a p o s i b i l i d a d de exportar u n a 
m a y o r proporción d e l incremento de l a producción y de reducir las 
i m p o r t a c i o n e s de comestibles, s ino que también ofrecía la p o s i b i l i d a d 
de u t i l i z a r las reservas de t ierra fértil que permanecían aún i n e x p l o -
tadas. L a p r o d u c t i v i d a d de l a t ierra y d e l trabajo podrían incremen
tarse s in d e m a n d a r l a cant idad de personal ca l i f icado y de importaciones 
de bienes de capi ta l que requerirían otros sectores.» 

E l p r i m e r paso que se d i o para i m p l e m e n t a r esta estrategia fue la 
declaración de 1963 sobre l a meta de p r o d u c i r 10 m i l l o n e s de toneladas 
de azúcar p a r a 1970. A l g u n a s personas e n C u b a d u d a r o n de la sabiduría 
de esta campaña, ya que se había acusado a la a n t i g u a dependencia 
c u b a n a d e l azúcar de la deplorable situación social y económica que 
prevalecía e n vísperas de l a Revolución. Pero la elección de este sector, 
después d e l f l i r teo i n i c i a i con l a r u t a socialista más or todoxa de rápida 
industrial ización, no fue mera casual idad; C u b a cuenta con u n a aplas
tante ventaja comparat iva en l a producción de azúcar. 

E l azúcar es sólo parte d e l esfuerzo de desarrol lo . L a cría de ganado 
o c u p a el segundo l u g a r en p r i o r i d a d . E l objet ivo es aumentar el nú
mero de cabezas de ganado y elevar su p r o d u c t i v i d a d para dar lugar 
a u n rápido incremento en l a producción de leche y carne. Simultá
neamente se están desarrol lando otros productos agrícolas como parte 
de la p r i m e r a fase de l a nueva estrategia de desarrol lo , esos productos 
i n c l u y e n frutas cítricas, arroz, café y tubérculos. Son importantes por
que disminuirán l a c a n t i d a d de divisas destinadas a l a c o m p r a de bie
nes de consumo y permitirán también a u m e n t a r y diversif icar las ex
portaciones. 

L o s cubanos están plenamente conscientes de las l imitac iones inhe
rentes a l desarrol lo agrícola. N o solamente saben que e l mercado para 
u n a cosecha de azúcar m a y o r de 10 m i l l o n e s de toneladas es l i m i t a d o , 
s i n o q u e también reconocen que las ganancias de exportación prove
nientes de otros productos agropecuarios no p u e d e n c o n t i n u a r aumen
t a n d o i n d e f i n i d a m e n t e y que l a c a n t i d a d de t ierra laborable es muy 
l i m i t a d a . A u n q u e se i n t r o d u z c a n mejoras en l a organización y en la 
ef ic iencia técnica, el sector agrícola n o puede f i n a n c i a r grandes incre
mentos de los gastos de inversión durante m u c h o t i e m p o / 

P o r consiguiente, l a p r ó x i m a etapa de desarrol lo se concentrará en 
l a explotación de los ampl ios recursos m i n e r o s de C u b a . A pesar de 
que el c o n t e n i d o de importación de l a inversión n u e v a en ese sector 
es más costoso que en el agrícola, l a c i f r a es más baja y la producción 

c L a d e s c r i p c i ó n d e l a p o l í t i c a e c o n ó m i c a c u b a n a d e s d e 1963 se basa e n d o c u 

m e n t o s o f i c i a l e s v d i s c u r s o s d e v a r i o s m i n i s t r o s . E s t a s e c c i ó n se basa e n u n o de 

l o s d o c u m e n t o s m á s i n f o r m a t i v o s , C u b a , L a e t r a t e g i a . . ., l o e . c i t . E n l a ú l t i m a p a r t e 

d e este a r t í c u l o a n a l i z a r e m o s los d a t o s d e p r o d u c c i ó n p a r a c o m p r o b a r s i se s i g u i ó 

y e n q u é m e d i d a esta e s t r a t e g i a . 

t M i c h e l G u t e l m a n , L a a g r i c u l t u r a s o c i a l i z a d a e n C u b a , M é x i c o , E r a , 1970, 

c a p í t u l o 7. 
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de excedentes exportables es más alta que en otras industr ias alterna
tivas. Los planes actuales pers iguen el desarrollo de industr ias meta
lúrgicas para extraer las grandes reservas de laterita que se loca l i zan en 
l a P r o v i n c i a O r i e n t a l para la producción de níquel, cobalto, a l u m i n i o , 
c r o m o , h ierro , acero y subproductos. Otras industrias planeadas p a r a 
este período se basarán en productos del azúcar y en l a r iqueza poten
cia] silvícola de C u b a que permanece i n e x p l o r a d a . 

L a a g r i c u l t u r a y l a m e t a l u r g i a deberán ser el apoyo para el desarrol lo 
de u n a base de exportaciones y el f i n a n c i a m i e n t o de l a capac idad i n 
d u s t r i a l necesaria para la posterior diversificación de l a economía, te
n i e n d o como meta f i n a l el lograr u n a producción e q u i l i b r a d a , de acuer
d o c o n lo d e m a n d a d o p o r los planif icadores y los consumidores. Se 
espera que la actual estrategia, que aumenta la dependencia de l a eco
n o m í a con respecto a l azúcar y a otros productos agrícolas, conducirá 
a u n a estructura económica más diversi f icada en la c u a l la a g r i c u l t u r a 
y los productos minerales representarán u n papel m u c h o menos i m 
portante. 

E n t r e las muchas di f icultades que puede presentar e l enfoque t u m -
p i k e , se cuenta el pel igro de que los intereses creados durante el pro
ceso de desarrol lo o p o n g a n resistencia a los cambios requeridos para 
alcanzar los objetivos. P o r ejemplo, si el objetivo f i n a l es alcanzar el 
n i v e l m á x i m o de consumo sostenido dentro de veinte años, y s i , a me
d i d a que se acerque la fecha de cambiar la estrategia de la acumulación 
de bienes de c a p i t a l adicionales, a u m e n t a la presión p o r l a cont inua
ción del énfasis sobre la acumulación de capacidad p r o d u c t i v a adicio
na], los nuevos p lani f icadores pueden ceder ante la presión y c o n t i n u a r 
d a n d o p r i o r i d a d a la producción de bienes básicos e intermedios . Así, 
el atractivo que ofrecen las tasas de crecimiento más altas, p u e d e n o b l i 
gar a posponer l a transformación planeada de dar p r i o r i d a d a la pro
ducción de bienes de consumo. 

L a decisión sobre la m a g n i t u d de la proporción d e l ingreso que se 
destinará a l a inversión en lugar de al consumo puede crear u n con
f l ic to s imi lar . Podría afirmarse que bajo c u a l q u i e r situación, y con la 
mayoría de las estrategias, es posible alcanzar tasas de crec imiento más 
dinámicas efectuando "más inversión. L a tentación de desviar recursos 
hac ia los bienes de inversión puede resultar mayor c o n l a estrategia 
t u m p i k e que con otras estrategias, porque es necesario canal izar una 
proporción sustancial de l presupuesto de inversiones de l a nación, ex
plícitamente h a c i a actividades que no ciarán satisfacción a la d e m a n d a 
de consumo i n m e d i a t o de l a población. A q u e l l o s interesados en m a x i -
m i z a r la tasa de c r e c i m i e n t o mediante e l m a n t e n i m i e n t o de altas tasas 
de inversión tendrán que desafiar a aquellos que deseen incrementar 
los niveles de consumo existentes. 

A l efectuar l a selección de las técnicas de producción surge u n a d i f i 
c u l t a d a d i c i o n a l . C o n frecuencia l a selección se hace entre procesos de 
producción altamente mecanizados y los intensivos e n m a n o de obra. 
L a selección de la tecnología a p r o p i a d a puede ser difícil , p o r la exis-
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tencia ele conflictos entre las inetas propuestas de absorber gente en las 
actividades product ivas en las que rea l i zan u n a contribución social y 
las que p l a n t e a n l a necesidad de aumentar la p r o d u c t i v i d a d del trabajo, 
tan rápidamente como sea posible, p a r a elevar e l ingreso. C o n l a mo
dernización de l a producción frecuentemente se vuelve más costoso crear 
e m p l e o p a r a ocupar trabajadores adicionales. L a producción mecani
zada requiere m a y o r inversión y c o n frecuencia es más eficiente que el 
trabajo h u m a n o . P o r lo tanto, si l a absorción de trabajo es u n pro
b l e m a , puede surgir u n confl icto entre los objetivos económicos y los 
sociales. 

L a decisión más difícil de tomar es l a selección de las industr ias 
sobre las que se fundamentará e l esfuerzo de desarrol lo . L a estrategia 
t u r p i k e es u n enfoque or ientado desde el l a d o de l a oferta. Supone 
que l a n u e v a producción puede ser u t i l i z a d a y a sea directamente o 
después de su comercialización p a r a c o n t r i b u i r a l crecimiento posterior 
y a la eventual transformación de l a economía. A muchos países menos 
desarrol lados se les d i f i c u l t a f i n a n c i a r el e q u i p o de capital necesario 
p a r a c o n t i n u a r el proceso de desarrol lo . E l m e r c a d o interno se en
cuentra l i m i t a d o p o r l a concentración d e l ingreso personal en manos 
de u n g r u p o pequeño de l a población. E n el ámbito i n t e r n a c i o n a l n o 
es p r o b a b l e que sea fácil obtener todo el e q u i p o de capital necesario 
a través d e l comercio, p o r q u e los mercados de exportación para muchos 
productos están creciendo m u y lentamente y están abiertos a l a compe
tencia de muchos otros países c o n problemas y capacidades similares. 
L a inversión extranjera podría p r o p o r c i o n a r algunos de los recursos 
necesarios. P e r o la pérdida de recursos internos p o r e l pago de interés 
v amortización d e l c a p i t a l extranjero así como l a remisión de d i v i d e n 
dos a los inversionistas extranjeros son u n a barrera sustancial a l a acu
m u l a c i ó n posterior v p o r l o tanto los cubanos n o l a aceptan como 
fuente de f i n a n c i a m i e n t o a largo plazo d e l proceso de inversión. 

D e n i n g u n a m a n e r a l a estrategia t u r n p i k e está exenta de costos. 
E v e n t u a l m e n t e los cubanos tendrán que enfrentarse al p r o b l e m a de 
" h u i r " . 

E L M A R C O S O C I O P O L Í T I C O 

L o s cubanos son cautelosos p o r l o que se refiere a sacrificar las 
metas sociales de l a R e v o l u c i ó n en aras de u n rápido crecimiento eco
nómico. Desde el p r i n c i p i o estuvo c laro que Castro adquirió el com
p r o m i s o ideológico de e l i m i n a r el desempleo — q u e fuera l a r u i n a d e l 
campesino en l a época de l a C u b a p r e r r e v o l u c i o n a r i a . E n 1953, declaró 
q u e h a b í a n " . . . seiscientos m i l cubanos que están s i n trabajo deseando 
ganarse e l p a n honradamente s in tener que e m i g r a r de su p a t r i a en 
busca de sustento". 8 L a investigación que se realizó en 1958 describía 

8 F i d e l C a s t r o , L a h i s t o r i a m e absolverá, L a H a b a n a , I n s t i t u t o d e l L i b r o , s. f., 

p . 61 . 
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l a situación con gran detalle. L a tasa p r o m e d i o de desempleo era apro
x i m a d a m e n t e de 1 6 . 4 % ; se estimaba que los subempleados represen
t a b a n e l 3 0 . 2 ' % de la población. L a situación era más grave d u r a n t e 
l a época " m u e r t a " que tenía l u g a r de agosto a septiembre, cuando el 
20.5 % de l a fuerza de trabajo estaba totalmente desempleada. E n el 
D u n t o m á x i m o de la zafra l a ci fra disminuyó a 9.1 %.« 

G u e v a r a expresó l a preocupación de los dirigentes p o r los efectos 
adversos del desempleo en u n discurso a u n a asamblea de obreros: 

A h o r a , el d e b e r d e este G o b i e r n o R e v o l u c i o n a r i o es, a n t e s q u e n i n g u n a 

o t r a c o s a , e n t é r m i n o s e c o n ó m i c o s , a t e n d e r a l o s d e s o c u p a d o s e n p r i m e r 

l u g a r , a t e n d e r a l o s s u b e m p l e a d o s e n s e g u n d o l u g a r . P o r e s o es p o r l o 

q u e h e m o s l u c h a d o m u c h o n o s o t r o s c o n t r a l o s a u m e n t o s d e s u e l d o , p o r 

q u e t a m b i é n a u m e n t o s d e s u e l d o s i g n i f i c a n , p o r o t r o l a d o , u n h o m b r e m e 

n o s q u e se o c u p a . E l c a p i t a l d e l p a í s es u n t o d o , n o l o p o d e m o s c r e a r 

c o n u n a m a q u i n i t a , eso es m e n t i r a , c u a n t o m á s m o n e d a , m e n o s v a l o r 

t i e n e esa m o n e d a . D e m o d o q u e e l c a p i t a l es u n t o d o , y c o n ese c a 

p i t a l t e n e m o s q u e d e s a r r o l l a r n u e s t r o p a í s , t e n e m o s q u e p e n s a r b i e n 

p a r a h a c e r q u e c a d a i n d u s t r i a q u e se p o n g a a t r a b a j a r sea l a q u e d é 

e n ese m o m e n t o e l m a y o r n ú m e r o d e e m p l e o , p o r q u e es n u e s t r o d e b e r , 

l o r e p i t o , p r i m e r o , p r i m e r o q u e c u a l q u i e r c o s a , h a c e r q u e t o d o e l m u n d o 

c o m a e n C u b a ; d e s p u é s , q u e t o d o e l m u n d o c o m a t o d o s l o s d í a s ; d e s 

p u é s q u e , a d e m á s d e e s o , t o d o e l m u n d o se v i s t a y v i v a d e c e n t e m e n t e 

e n C u b a ; d e s p u é s , q u e t o d o e l m u n d o t e n g a d e r e c h o a a s i s t e n c i a m é d i c a 

g r a t u i t a y a e d u c a c i ó n g r a t u i t a . 

Prosiguió d i c i e n d o : " a fines d e l año 62, es decir, dentro de dos años y 
m e d i o exactamente, acabará el desempleo en C u b a " . ' 0 A u n q u e Gue
v a r a señaló más tarde que " D e n t r o de u n régimen de just ic ia social las 
contradicciones entre el avance tecnológico y el p leno empleo deben 
resolverse con gastos i m p r o d u c t i v o s " . 1 1 

S i n embargo, C u b a n o tuvo que t o m a r este c a m i n o . E n lugar de 
e l l o atacó f ronta lmente los problemas de infraestructura, servicios edu
cacionales, médicos y otros servicios sociales que d e m a n d a b a n el tra
bajo de muchas personas y que eran insuficientes durante los pr imeros 
años de l a R e v o l u c i ó n . L o s esfuerzos p o r u t i l i z a r totalmente l a capa
c i d a d p r o d u c t i v a existente y p o r crear nuevas industr ias absorbieron 
todavía más gente. F i n a l m e n t e , l a a c t i t u d beligerante de Estados U n i 
dos hizo necesario mantener a muchos miles de trabajadores potenciales 
en pie de guerra en u n a economía que estaba l u c h a n d o p o r incremen
tar su producción física. Así pues, los trabajadores fueron absorbidos 
p r o d u c t i v a m e n t e en l a construcción de casas, caminos, presas, etc.; en 
ía expansión de l a t ierra arable y su explotación más intensiva- en l a 
introducción de nuevos cul t ivos y tecnología; en l a producción de insu¬

» C u b a , E l e m p l e o , e l s u b e m p l e o y e l d e s e m p l e o , L a H a b a n a , C o n s e j o N a c i o n a l 

d e E c o n o m í a , 1958. 

10 P o n e n c i a , 18 d e j u n i o d e 1960, O b r a R e v o l u c i o n a r i a , X ú m . 11. p p . 8 v 11. 

11 C u b a S o c i a l i s t a , A ñ o I I , N ú m . 7, m a r z o d e 1963. 
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mes agrícolas y en el procesamiento de productos agrícolas; en l a edu
cación y otros servicios sociales y en l a defensa. 

P o r lo tanto, para el período e n que se decidió cambiar la estra
tegia económica, el p r o b l e m a de C u b a era asignar su fuerza de trabajo 
re lat ivamente escasa en la f o r m a más eficiente posible , dados los bajos 
niveles de educación y entrenamiento que estaban reduciendo sustan-
c ia lmente la p r o d u c t i v i d a d . E l gran éxodo de trabajadores cali f icados 
y de profesionales de todas las ramas que se efectuó a m e d i d a que 
avanzaba l a Revolución, contr ibuyó a l a disminución de la p r o d u c t i 
v i d a d y agudizó l a necesidad de i n v e r t i r u n a gran proporción de todos 
les recursos en educar a l a población. 

Puesto que había trabajo p a r a todos, era más fácil i m p l e m e n t a r las 
políticas de distribución i g u a l i t a r i a . U n o de los primeros efectos de l a 
R e v o l u c i ó n fue la redistribución d e l ingreso real de los centros urbanos 
hac ia el campesinado r u r a l . C a s i desde el p r i n c i p i o se establecieron 
tiendas populares , precios de garantía, servicios sociales mejorados, sa
larios rurales más altos y programas de construcción, para benefic io d e l 
c a m p e s i n o . 1 2 C o m o expresó A n i a Francos: " U n a cosa es cierta; n a d a es 
demasiado bueno p a r a los c a m p e s i n o s " . 1 8 

Las ideas igual i tar ias tan comúnmente expresadas en otros marcos 
revoluc ionar ios l legaron a ser el precepto que determinaba el diseño 
de las políticas; probablemente fueron l a causa de que el actual régimen 
perdiera a muchos de sus simpatizantes de l a clase media , pero crea
r o n l a base ideológica p a r a que se d i e r a l a impo r t a nt e movil ización deí 
trabajo en la C u b a de nuestros días. Esas ideas ejercieron u n a i n f l u e n 
cia considerable en l a decisión f i n a l sobre abandonar ios incentivos 
materiales como p r e m i o al trabajo, que fue anunciada en 1966. L a 
decisión de Castro fue l a culminación d e l largo debate sostenido entre 
muchos de los miembros del Consejo C u b a n o de M i n i s t r o s de E c o n o 
m í a y algunos destacados marxistas europeos, acerca de l a forma más 
adecuada de m o t i v a r a l a gente a trabajar a toda su capacidad y a con
t r i b u i r a lograr las metas nacionales. E l " G r a n Debate" sobre esos te
mas, que tuvo lugar entre 1963 y 1965, reflejó el encuentro con los 
problemas económicos que forzaron a l c a m b i o de l a estrategia i n i c i a l 
de desarrol lo . L o s abogados de l a ética r e v o l u c i o n a r i a , encabezados p o r 
el C h e G u e v a r a , apovado p o r Ernest M a n d e l y otros se enfrentaron a 
los que apoyaban l a r a c i o n a l i d a d económica 'encabezados p o r Car los 
R a f a e l Rodr íguez nue contaba con el apovó de Charles B e t t l e h e i m 
R e n é D u m o n t y otros. * ' 

Estos grupos ref lejaban también la competencia entre las formas de 
organización económica que prevalecían en C u b a p o r entonces; bajo el 
tutelaje d e l C h e G u e v a r a , el sector i n d u s t r i a l se había d i r i g i d o rápida-

12 R . D u m o n t , C u b a , s o c i a l i s m e e t développement. P a r í s , L e S e n i l , 1964, p p . 55-57, 

c r i t i c ó m u y a c r e m e n t e las t e m p r a n a s p o l í t i c a s d e l g o b i e r n o c u b a n o p a r a d i s t r i b u i r 

e l i n g r e s o e n f a v o r d e l o s campesinos"; v é a s e s u s e c c i ó n " L a p e l i g r o s a g e n e r o s i d a d 

d e l o s r e v o l u c i o n a r i o s c u b a n o s " . 

1 3 L a fête c u b a i n e , P a r í s , J u l l a r d , 1962, p . 56. 
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mente h a c i a el contro l y dirección centrales, mientras que en el sector-
agrícola C a r l o s R a f a e l Rodr íguez había creado u n sistema descentrali
zado de a u t o f i n a n c i a m i e n t o dentro de u n marco general de p lani f i ca
ción central , reteniendo los incentivos mater ia les . 1 4 

L a escasez de bienes y la i n c a p a c i d a d de otorgar diferenciales de sa
lar ios sustancíales fue u n factor que contribuyó a realizar el c a m b i o ha
cia los incentivos morales. Además, p a r a poder c u m p l i r con l a p lanta
ción a corto plazo y el cu idado de las cosechas agrícolas se necesitaron 
los servicios de u n número i m p o r t a n t e de trabajadores para efectuar 
tareas domésticas y sin calificación. Se habrían necesitado importantes 
diferenciales de salarios p a r a i n d u c i r a los trabajadores a dejar trabajos 
que frecuentemente requerían más aptitudes y que eran más p r o d u c t i 
vos. E l trabajo v o l u n t a r i o s in remuneración era l a combinación lógica 
y cuando además se combinó con incrementos en el ingreso real de los 
campesinos y con u n a fuerza ele trabajo en aumento, la presión de la 
d e m a n d a sobre los a l imentos y otros bienes forzaron al gobierno a i m 
poner rac ionamientos reguladores. Desde el p u n t o de vista d e l gobier
n o , ese c a m b i o era necesario si se deseaban i m p l e m e n t a r los ambiciosos 
planes de inversión para los años siguientes, s in ocasionar presiones i n 
f lacionarias que " n o habrían sido más que u n sacrif icio i n c o n t r o l a d o 
de aquellos sectores de l a población que t ienen u n ingreso menor".™ E l 
p r o g r a m a de r a c i o n a m i e n t o empezó con la carne y se amplió progresi
vamente hasta i n c l u i r casi todos los artículos a l iment ic ios , vestido y 
bienes de consumo duradero . A h o r a hay pocos bienes que n o estén suje
tos a r a c i o n a m i e n t o y todos t ienen u n a gran demanda. Es bastante co
m ú n ver largas filas esperando p a r a c o m p r a r bienes no racionados tales 
como comidas de restaurante, transportes, reservaciones de hoteles, he
l a d o y a u n lápices cuando están disponibles . L o s l ibros v revistas se 
venden casi tan p r o n t o como son publ icados . 

A pesar de que aún subsisten grandes diferencias en los salarios no
minales de diferentes grupos, las variaciones en los salarios reales son 
considerablemente reducidas d e b i d o a los altos precios de los bienes n o 
racionados. D a d o que los precios de los bienes racionados están contro
lados, la mayoría de la gente e n C u b a tiene los recursos f inancieros 
p a r a c o m p r a r su cuota completa . L a c a n t i d a d de bienes no racionados 
q u e puede a d q u i r i r u n a persona depende de su ingreso n o m i n a l y d e l 
t iempo de que disponga p a r a buscar productos que "comprar. Ex is te u n 
esfuerzo p o r d i v o r c i a r las ganancias monetarias de la p r o d u c t i v i d a d me
diante la reducción de los diferenciales de salarios y so l ic i tando a los 

u P a r a u n a d e s c r i p c i ó n c o m p l e t a d e este d e b a t e , i n c l u y e n d o u n a p r e s e n t a c i ó n 

d e todas las c o n t r i b u c i o n e s i m p o r t a n t e s , v é a s e e l n u e v o l i b r o d e B e r t r a m S i l v e r m a n , 

M a n a n d s o c i a l i s m ¡n C u b a : T h e g r e a t d e b a t e , N u e v a Y o r k , A t h e n e u m , 1971. T a m 

b i é n e s c r i b i ó u n i m p o r t a n t e a r t í c u l o e v a l u a n d o e l p a p e l de l o s i n c e n t i v o s m o r a l e s 

e n e l d e s a r r o l l o c u b a n o , d e l c u a l se t o m ó l a m a v o r p a r t e d e l a n á l i s i s d e los p á r r a f o s 

a n t e r i o r e s . " M o r a l i n c e n t i v e s : T h e C u b a n r o a d to s o c i a l i s m " , 1969, M é x i c o . 

35 F i d e l C a s t r o . P o n e n c i a d e 26 d e j u l i o d e 1970, p u b l i c a d a e n G r a n m a d e esta 

f e c h a . 
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trabajadores que no p i d a n el pago de t iempo extra. L a i g u a l d a d se 
refuerza todavía más mediante l a e l iminación d e l ingreso p o r propie
d a d y p o r l a provisión de u n a creciente gama de servicios sociales como 
educación, servicio médico, guarderías, actividades culturales e instala
ciones turísticas. 

L a orientación i g u a l i t a r i a se reflejó en l a d e c i d i d a p r i o r i d a d otor
gada a la educación durante los pr imeros años y en los cont inuos esfuer
zos p o r elevar a l p u e b l o a u n grado técnico más alto. E n l a C u b a pre-
r r e v o l u c i o n a r i a más de u n a cuarta parte de l a población era analfabeta 
en contraste con el 3 % de la población que se encuentra en condic io
nes similares a c t u a l m e n t e . 1 8 L a espectacular campaña que se desarrolló 
p a r a erradicar el analfabetismo fue seguida p o r u n ambicioso p l a n edu
cativo; la proporción de l a población que asiste a la escuela se d u p l i 
có. Inmediatamente antes de la Revoluc ión, 835 000 personas, o sea u n 
12.8 % de l a población, asistía a a lgún t i p o de escuela en C u b a ; en 1967, 
l a c i fra era 2.2 mi l lones , o sea u n 26.6 % . (De esa c i f ra a p r o x i m a d a i n e n t e 
425 000 estaban en programas de educación para a d u l t o s . ) « 

Las dislocaciones sociales comunes a l a mecanización no son m o t i v o 
de preocupación p a r a los cubanos debido a los innumerables trabajos de 
nueva creación que q u e d a n vacantes. E l objetivo de l i b e r a l i z a r hombres 
de los trabajos enajenantes reforzó l a decisión de mecanizar, y cuando 
ésta se combinó c o n los p r i n c i p i o s igual i tar ios , condujo a los p l a n i f i -
cadores a buscar las formas de e l i m i n a r las tareas desagradables. Se rea
l i z a n análisis de costos de l a ef ic iencia re lat iva de métodos alternativos 
de mecanización de la producción, pero las consideraciones sociales 
(no de mercado) desempeñan u n i m p o r t a n t e papel p a r a i n f l u i r en las 
decisiones acerca de l a asignación d e l trabajo. L a aversión y la d i f i c u l 
tad de cortar caña aunadas a la necesidad de trabajo a d i c i o n a l para labo
r a r en otras actividades l levó a otorgar u n a alta p r i o r i d a d al diseño de 
u n a cortadora mecánica de caña. Otras tareas que se están m e c a n i z a n d o 
d e b i d o a l a combinación de razones que se basan en criterios económi
cos y humanísticos son el traslado de l a caña a carretas que l a l l e v a n a l 
i n g e n i o mediante cargadoras mecánicas y e l transporte d e l cemento, azú
car y otros productos e n cintas conductoras. Estas innovaciones se pue
d e n comprender y considerar racionales sólo cuando se piensa que las 
tareas desagradables son u n a uti l ización costosa de la fuerza de trabajo. 

E F E C T O S E C O N Ó M I C O S D E L C O N T E X T O S O C I O P O L Í T I C O 

Puesto que e l p r o g r a m a de desarrol lo cubano convirtió a su econo

m í a que tenía excedentes de m a n o de o b r a e n u n a c o n escasez de e l la , 

n o puede sorprender que se h a y a otorgado p r i o r i d a d a la elevación d e l 

16 V é a s e e l r e c i e n t e e s t u d i o d e M a r v i n L i n e r , " C u b a ' s schools ; t e n vears l a t e r " , 

• S a i u r d a y R e v i e w , o c t u b r e 17, 1970, p a r a u n a d e s c r i p c i ó n c o m p l e t a d e ' los s i s temas 

c u b a n o s d e e d u c a c i ó n , i n c l u y e n d o u n a d i s c u s i ó n d e "las i n n o v a c i o n e s r e c i e n t e s . 

" C u b a , C o m p e n d i o Estadístico, i96¿, L a H a b a n a , J U C E P L A N , 1967. p . 35. 
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n i v e l tecnológico de l a economía. Castro y otros dirigentes señalaron 
frecuentemente l a i m p o r t a n c i a de que u n país en desarrollo debe estar 
e n l a v a n g u a r d i a d e l desarrol lo tecnológico y debe apl icar constante
m e n t e las innovaciones que resultan d e l desarrol lo d e l conocimiento. 

L a tecnología era sólo u n elemento e n el esfuerzo p o r lograr l a ele
vac ión de l a p r o d u c t i v i d a d d e l trabajo. E l esfuerzo masivo de educa
c i ó n también realizó u n a contribución a l p r o p o r c i o n a r miles de técnicos 
cal i f icados y otros diferentes tipos de personal . D u r a n t e los pr imeros 
años de l a Revoluc ión, m u c h a de l a gente cal i f icada que emigró tuvo 
q u e ser reemplazada. P o r consiguiente se trazaron programas de fuerza 
de trabajo y se desarrol laron programas educativos p a r a abastecer el 
personal ca l i f i cado necesario a niveles intermedios y avanzados. 

A m e d i d a que se dispone de u n número creciente de obreros cal i f i 
cados la p r o d u c t i v i d a d d e l trabajo puede elevarse también mediante 
l a mecanización de l a producción. E l esfuerzo p r i n c i p a l se real iza ac
tua lmente e n l a agr icu l tura en donde los métodos tradicionales de pro
d u c c i ó n coexisten con los más modernos. U n o de ios éxitos más notables 
es l a casi c o m p l e t a mecanización d e l c u l t i v o d e l arroz. 

L o s requer imientos de fuerza de trabajo para real izar el esfuerzo de 
d e s a r r o l l o hacen i m p e r a t i v o l a elevación de la tasa de participación d e l 
trabajo y e l aumento de l a j o r n a d a de trabajo. Se e s t i m u l a a las mujeres 
a c u b r i r puestos anter iormente desarrol lados p o r los hombres y a par
t i c i p a r activamente en nuevas empresas product ivas . Los estudiantes 
pasan parte de su t iempo desarro l lando trabajo product ivo . Se sol ic i ta 
a todos los trabajadores a c o n t r i b u i r c o n horas extras de trabajo v o l u n 
t a r i o p a r a co laborar a alcanzar los objetivos de producción. L a ut i l i za
c ión de trabajo v o l u n t a r i o es u n intento para afrontar el grave p r o b l e m a 
de corto p lazo de escasez de m a n o de obra. A m e d i d a aue e l progra
m a de mecanización se amplíe d u r a n t e los próximos años/ se requerirán 
menos trabajadores en l a ' a g r i c u l t u r a , y l a movil ización para l a zafra 
ejercerá menos presiones negativas. A pesar de que todos estos esfuerzos 
h a n representado u n éxito por lo que respecta al incremento de las ho
ras-hombre trabajadas, l a d isminución de l a p r o d u c t i v i d a d del trabajo 
y l a organización ineficiente h a n contrarrestado parte de su valor . 

N o obstante que las nuevas inversiones y l a educación ofrecen l a 
promesa de elevar l a p r o d u c t i v i d a d en los próximos años, exper iencia 
reciente sugiere que los cubanos se enfrentarán a l constante p r o b l e m a 
de la disminución de la p r o d u c t i v i d a d de las ocupaciones tradicionales 
y d e l creciente ausentismo. Estos problemas son, en parte, u n reflejo d e l 
éx i to d e l p r o g r a m a de r a c i o n a m i e n t o y de los esfuerzos redistr ibut ivos 
p a r a mejorar , a expensas del h a b i t a n t e u r b a n o , el bienestar m a t e r i a l 
d e l campesinado. S i n embargo, l a i n e f i c i e n c i a organizacional de estas 
polít icas h a c o n t r i b u i d o a que se presenten d isminuciones en los bene
ficios obtenidos de las cosechas y a l a inef ic iente uti l ización del e q u i p o 
de c a p i t a l . 

L a disminución de l a p r o d u c t i v i d a d d e l trabajo puede ser contra
rrestada mediante la mecanización. L a adición de equipo de capi ta l 
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n o sólo hace posible que los hombres sean más product ivos , sino que 
frecuentemente est imula la p r o d u c t i v i d a d haciendo que los trabajado
res tengan u n r i t m o de trabajo determinado p o r l a capac idad de la 
máquina. Si puede lograrse esto, quizás entonces algunas de las presio
nes que conducían a l a disminución de la p r o d u c t i v i d a d p o r la e l i m i 
nación de los incentivos materiales serán contratacadas. S i n embargo, 
todavía parece probable que durante algún t i e m p o continuarán ciertos 
sacrificios cíe la producción como resultado tanto del m e j o r a m i e n t o d e l 
bienestar h u m a n o , como de la implementación del p r o g r a m a de incen
tivos morales. A l f i n a l de la etapa i n i c i a l de desarrol lo, cuando se pue
d a n expresar ju ic ios acerca del conjunto de la capacidad p r o d u c t i v a se 
podrá m e d i r el costo de ese sacrif ic io. 

L a estrategia revisada de desarrol lo de los cubanos da respuesta a 
las severas l imitac iones de su actual capacidad de exportación y es u n 
análisis de su p o t e n c i a l i d a d agrícola i n m e d i a t a . Se está p i d i e n d o a u n a 
población e n constante crec imiento dar todo de sí m i s m a , a pesar de 
que a todos se les garantiza u n n i v e l de v i d a mínimo. Se prometió a 
los cubanos que, después de unos años de sacrificio m a t e r i a l que requie
re la estrategia t u m p i k e , l a producción aumentaría m u c h o más rápi
damente permitiéndoles d is frutar u n n i v e l de v i d a más alto en u n a 
sociedad i g u a l i t a r i a . C u b a podría ser u n a muestra del desarrol lo socia
l ista, just i f i cando el reto a l i m p e r i a l i s m o norteamericano. S i n embar
go, después de los pr imeros momentos de explosivo o p t i m i s m o se evi
denció que l a construcción de l a nueva sociedad requerirá u n período 
más largo p a r a convertirse en rea l idad. 

D A T O S E C O N Ó M I C O S 

¿Qué s igni f ica el desarrol lo económico p a r a el obrero cubano? A 
pesar de que los datos son i n c o m p l e t o s , 1 8 sugieren claramente que l a i n 
mensa mayoría que fue pobre antes de la Revoluc ión, está mejor en 
términos materiales a pesar de que el crec imiento de l a producción 
agregada h a sido lento. L a leche, carne, huevos, vestidos y muchos otros 
bienes, a pesar de estar racionados, son s in embargo más accesibles para 
los pobres que en l a situación anterior. 1 » A l g u n o s bienes n o están racio
nados, el helado, p o r ejemplo, v p u e d e n obtenerse tras largas colas de 
espera. L o s servicios de" educación pública y atención médica están más 
extendidos especialmente fuera del área de L a H a b a n a . 

18 E s d i f í c i l e m i t i r j u i c i o s s o b r e l a c o n f i a b i l i d a d d e estos datos . P a r a l a eva

l u a c i ó n d e l m a t e r i a l e s t a d í s t i c o d e C u b a , véase C a r m e l o M e s a - L a g o , " R e h a b i l i t v a n d 

a v a í l a b i t y o f s ta t i s t i cs i n s o c i a l i s t C u b a " , Latín A m e r i c a n R e s e a r c h R e v i e w , ' 1969. 

p r i m a v e r a v v e r a n o . L o s d a t o s p o r l o m e n o s , d a n u n a v i s i ó n g e n e r a l d e l p r o g r e s o 

e c o n ó m i c o v d e ios p r o b l e m a s o u e e x i s t e n e n C u b a . 

i » Se p u e d e o b t e n e r u n a i d e a s o b r e l o s c a m b i o s o p e r a d o s c o m p a r a n d o l a inves

t i g a c i ó n r e a l i z a d a p o r l a A g r u p a c i ó n C a t ó l i c a U n i v e r s i t a r i a e n 1957, ¿Porqué R e f o r m a 

A g r a r i a ? , L a H a b a n a : U n i v e r s i d a d C a t ó l i c a , y e l n i v e l a c t u a l d e las r a c i o n e s p u b l i 

c a d o p o r D u m o n t , C u b a , e s t i l s o c i a l i s t e ? P a r í s , L e S e n i l , 1970. 
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Sin embargo, ia estrategia t u r n p i k e i m p o n e l a condición de extraer 
cierto v o l u m e n de recursos d e l consumo. Los fondos de inversión deben 
util izarse p a r a e l desarrol lo de las industrias eficientes y p a r a l a constan
te expansión de l a capacidad p r o d u c t i v a . P a r a estas tareas también se 
requiere de divisas. E n esta sección evaluaremos l a forma en que los 
dirigentes t r a d u j e r o n las aspiraciones de u n desarrol lo rápido e n planes 
concretos de asignación de recursos a los sectores adecuados de l a econo
mía (cuadro I ) . 

P R O D U C C I Ó N A G R E G A D A 

A p a r t i r de l a Revoluc ión, l a población de C u b a h a crecido a u n 
r i t m o u n poco m a y o r de 2.5 % a n u a l . Este crec imiento se ve contraba
lanceado p o r u n a tasa de emigración de 0.5 % desde 1961. 2 0 E n 1970, 
a p r o x i m a d a m e n t e 8.3 mi l lones de gentes v ivían en l a is la. L a fuerza de 
trabajo creció u n poco más lentamente debido a i a emigración. E l con
siderable i n c r e m e n t o de l a participación de l a m u j e r en l a fuerza de 
trabajo aumentó l a proporción de personas económicamente activas a 
cerca de 30 % . E l n ú m e r o de personas que trabajan en la a g r i c u l t u r a , 
l a i n d u s t r i a y el comercio permaneció re lat ivamente estable, con excep
ción de l a d e m a n d a t e m p o r a l durante l a zafra. L o s aumentos en la 
producción de estos tres sectores se a lcanzaron p o r los aumentos de ma-
a u i n a r i a v de trabajo registrados E n los servicios públicos, como edu
cación, m e d i c i n a y construcción se u t i l i z a r o n trabajadores adicionales. 

E l ' ingreso n a c i o n a l rea l aumentó. Se elevó a p r o x i m a d a m e n t e en 
1 1 % entre 1962 y 1965, pero después cayó a 6 % (medido en pesos 
constantes de 1965) p o r l a disminución de la producción de azúcar en 
1966. Esto s igni f ica que el ingreso p e r c a p i t a permaneció a lrededor de 

su n i v e l de 1962, que era de $ 5 0 0 . E l consumo p e r c a p i t a aumentó en 
7.4 % entre 1962 y 1965, pero después se i m p u s o c ierta austeridad cuan
d o l a caída d e l ingreso n a c i o n a l forzó a los cubanos a res tr ing ir el con
sumo i n d i v i d u a l a su n i v e l de 1962. Estas cifras están expresadas en 
términos agregados p e r c a p i t a , lo que signif ica q u e e l fondo de consumo 
total se incrementó suficientemente para p r o p o r c i o n a r cantidades de 
consumo iguales p a r a e l incremento de la p o b l a c i ó n . 2 1 

M i e n t r a s que los niveles de consumo personal permanec ieron cons
tantes, el gasto públ ico se e levó rápidamente para avudar a f inanciar 
los grandes incrementos tanto de los servicios sociales 'como de las acti-

20 C u b a , C o m p e n d i o Estadístico, 1967, l o e . c i t . , p . 14. 

21 E n t r e v i s t a s c o n c a m p e s i n o s y e l e x a m e n d e a l g u n a s d e las c o n c l u s i o n e s d e l a 

i n v e s t i g a c i ó n s o b r e e l gasto r e a l i z a d a e n 1957 p o r l a A g r u p a c i ó n C a t ó l i c a U n i v e r 

s i t a r i a , o p . c i t . , i n d i c a n q u e l o s n i v e l e s d e c o n s u m o s o n t o d a v í a m á s a l tos q u e l o 

q u e e r a n p a r a l o s es tratos m á s ba jos d e l a p o b l a c i ó n a n t e s d e l a R e v o l u c i ó n . L a s 

c i f r a s p e r c a p i t a d e b e n t o m a r s e c o n g r a n p r e c a u c i ó n , v a q u e i a d i s t r i b u c i ó n d e l 

i n g r e s o c a m b i ó s u s t a n c i a l m e n t e y u n g r a n n ú m e r o d e ' m i e m b r o s d e l o s a n t i g u o s 

estratos s u p e r i o r e s e m i g r ó . A d e m á s , c o m o se d e s t a c a m á s a d e l a n t e , los g r a n d e s a u 

m e n t o s e n e l c o n s u m o c o l e c t i v o e l e v a r o n los n i v e l e s d e v i d a s i n e l e v a r las c i f r a s 

d e l i n g r e s o p e r s o n a l . 
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vidades product ivas . L a inversión públ ica se elevó aproximadamente 
e n u n 5 0 % entre 1962 y 1965; para 1966 representó casi la cuarta parte 
d e l p r o d u c t o n a c i o n a l bruto . A pesar de que se registraron aumentos 
espectaculares en el gasto para c iencia y tecnología (122 ' % ) , y p a r a de
portes y propósitos recreativos (136 % ) , l a m a y o r parte d e l gasto públi
co se asignó a las actividades agrícolas e i n d u s t r i a l e s . 2 2 

Estos datos agregados reflejan u n a polít ica de congelación o a u n de 
d isminución de los niveles de consumo personal p a r a poder canalizar 
recursos h a c i a l a inversión y hac ia l a dotación de servicios de consumo 
colect ivo. Esto c o n f i r m a l a impresión d e l vis i tante de que los niveles 
de consumo de los bienes racionados, q u e abarcan ahora casi toda la 
g a m a de bienes de consumo, se restr ingieron aún más durante 1969 y 
1970 como parte d e l esfuerzo para d isponer de más recursos para la 
cosecha azucarera. A l m i s m o t iempo se registró u n cont inuo mejora
m i e n t o e n l a c a n t i d a d y c a l i d a d de los servicios gubernamentales como 
son educación, atención médica, centros de atención para la niñez y 
otros bienes de consumo colectivo. Esto refleja el c a m b i o de orienta
ción de la economía c u b a n a d i r i g i d o a lograr el mejoramiento de los 
niveles de v i d a i n d i v i d u a l a través de medios colectivos en lugar de i n 
d i v i d u a l i s t a s . 

M i e n t r a s tanto, los recursos materiales se r e t i r a n d e l consumo i n d i 
v i d u a l p a r a d a r l u g a r a grandes aumentos en l a inversión, a f i n de ele
v a r l a c a p a c i d a d p r o d u c t i v a del país. L a proporción d e l producto na
c i o n a l b r u t o que se invierte se elevó de 18 % en 1961 a 24 % en 1966; el 
a u m e n t o p laneado para 1968 era de 31 % . 2 3 Este es u n i n d i c a d o r que 
revela l a m a g n i t u d del sacrif icio que se so l ic i ta d e l p u e b l o cubano. 

A m e d i d a que el gran incremento de los fondos de inversión se ca
nalizó h a c i a nuevas actividades se mani fes taron nuevas prior idades. 
C u a n d o los programas de desarrol lo m a d u r a r o n , se trasladó a l a produc
ción u n a proporc ión creciente de toda l a inversión, e n lugar de dedicar la 
a los servicios sociales, los que durante los años in ic ia les de la R e v o l u 
ción r e c i b i e r o n casi la m i t a d del presupuesto p a r a nuevas inversiones. 
M i e n t r a s q u e e l porcentaje de inversiones destinadas a l bienestar social 
d isminuyó e n casi 45 % entre 1961 y 1964, l a inversión i n d u s t r i a l y l a 
agrícola d u p l i c a r o n su proporción d e l f o n d o de inversiones que se incre
m e n t a b a c o n t i n u a m e n t e . E n 1964, estos dos sectores estratégicos reci
b i e r o n el 60 % d e l presupuesto de inversión. E l c a m b i o hacia l a pro
ducción agrícola resultó en u n 50 % de aumento de su participación 
en l a inversión total , mientras que la inversión i n d u s t r i a l permaneció 
casi constante (en pesos de 1965̂ 1 y disminuyó u n poco en términos rela
tivos. L a decisión de lograr 10 m i l l o n e s de toneladas de azúcar en 1970 

22 U n i v e r s i t y o f C a l i f o r n i a at L o s A n g e l e s ( U C L A ) , L a t i n A m e r i c a n C e n t e r , 

C u b a , 1 9 6 8 , L o s A n g e l e s . U C L A , L a t i n A m e r i c a n C e n t e r , 1970. 

2 3 A s í , e n c o n t r a s t e c o n l o s u c e d i d o e n 1962, se p l a n e ó l a escasez d e los b i e n e s 

d e c o n s u m o p a r a p e r m i t i r e l i n c r e m e n t o e n ¡a tasa d e i n v e r s i ó n . S i n e m b a r g o , 

p a r e c e ser q u e a l g u n a s d e las escaseces q u e se p r e s e n t a r o n d u r a n t e l a z a f r a de 1970 

f u e r o n i m p r e v i s t a s : C a s t r o , p o n e n c i a d e 26 d e j u l i o d e 1970, o p . c i t . 
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se refleja también e n las cifras de inversión. E n 1964, año posterior a la 
introducción de la estrategia t u m p i k e , l a inversión total en la indus
t r i a azucarera tanto en el sector agrícola como en e l i n d u s t r i a l representó 
e l 1 5 % del presupuesto total ; 8.7 % de las inversiones industriales se 
p r o g r a m a r o n p a r a la i n d u s t r i a de l azúcar , 2 4 mientras que u n tercio de 
l a inversión en a g r i c u l t u r a se destinó a l a producción de azúcar y servi
cios re lac ionados .^ Estas inversiones fueron más fuertes en años pasados 
a m e d i d a q u e la producción de la i n d u s t r i a de m a q u i n a r i a agrícola se 
e levó y a m e d i d a que las nuevas plantaciones a u m e n t a r o n las áreas sem
bradas de caña de azúcar. T a m b i é n fue necesario real izar gastos en los 
centros de recolección en donde l a caña se prepara para su envío al i n 
genio. Estos centros son u n a i m p o r t a n t e innovación cubana. C o m o se 
l o c a l i z a n e n los campos, p e r m i t e n real izar ahorros en costo de transpor
te y en m a n o de obra; la cortadora de caña hace ahora sólo u n corte en 
l u g a r de los tres o más que se acostumbraban previamente debido a que 
los trayectos p o r recorrer eran más largos. 

D A T O S D E P R O D U C C I Ó N 

De acuerdo con los datos de producción de las cosechas indiv iduales 
(cuadro II) , l a esperanza de obtener rápidos incrementos en el producto 
todavía n o se h a real izado para algunos de los productos más i m p o r 
tantes. E l fracaso al que se ha dado más p u b l i c i d a d es el que se refiere 
a la zafra, que tuvo u n agitado destino desde e l espectacular éxito de 
t 9 6 t . E n esa época se desatraigo la caña de grandes áreas en u n esfuer
zo por diversi f icar la economía agrícola y d i s m i n u i r la dependencia de 
C u b a respecto del azúcar. L o s esfuerzos subsecuentes p a r a incrementar 
l a producción y estabil izar la zafra a u n n i v e l más alto todavía no se 
h a n visto coronados p o r el éxito, p o r q u e siete años n o son u n período 
suficiente p a r a c u m p l i r e l ambicioso p r o g r a m a azucarero. A pesar de 
estas decepciones y de las marcadas f luctuaciones d e l producto , la pro
ducción p r o m e d i o , 5.6 mi l lones de toneladas, d u r a n t e los primeros once 
años de gobierno r e v o l u c i o n a r i o (1959-69) es u n poco mayor que los r v 3 

m i l l o n e s de toneladas p r o m e d i o que se registraron en la década anterior. 
Es innecesario decir que la frustración fue difícil de sobrellevar des

pués de los largos años de sacrificios y ele las grandes expectativas que 
se habían forjado. A h o r a , sin embargo, l a nueva inversión en campos 
de caña, m a q u i n a r i a cortadora y d e ' t r a n s p o r t e y la capacidad de los 
trapiches p u e d e n empezar a amortizarse ya que los problemas mecáni
cos y adminis trat ivos fueron e l iminados . L a tarea más urgente de la 
década actual será la de corregir algunos de los desequi l ibr ios que sur
g ieron como consecuencia del gran esfuerzo n a c i o n a l por alcanzar la 
meta de los 10 m i l l o n e s de toneladas de azúcar en 1970. Tras ele la ex-

2 4 N a c i o n e s U n i d a s , E c o n o m i c S u r v e v of Latín A m e r i c a , 1 9 6 3 , N u e v a Y o r k , 

N a c i o n e s U n i d a s , 1963, p . 287. 

2 5 S e r g i o A r a n d a , L a revolución a g r a r i a e n C u b a , M é x i c o . S i g l o X X I , 1968, p . 76. 
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tensión de l a zafra y de la movil ización masiva de recursos materiales y 
h u m a n o s C u b a fue capaz de p r o d u c i r u n a c a n t i d a d récord de 8.5 m i l l o 
nes de toneladas de azúcar ref inada. 

Los problemas de organización y los desequi l ibr ios técnicos que se 
presentaron durante l a zafra de 1970 son sintomáticos de l a d i s y u n t i v a 
que existe entre la d i s p o n i b i l i d a d física de capacidad p r o d u c t i v a x l a 
i n c a p a c i d a d de u t i l i z a r l a efectivamente. A pesar de que se disponía de 
u n a c a n t i d a d de caña más que suficiente para p r o d u c i r to m i l l o n e s 
de toneladas de azúcar ref inada, sólo se p r o d u j e r o n 8.5 mi l lones d e b i d o 
a fallas técnicas en los trapiches, embotel lamientos en el sistema de 
transporte, y a mecanismos de coordinación inadecuados. Además, l a 
exper ienc ia de 1970 sugiere que si en los próximos años se va a dar p r i o 
r i d a d a metas de producción de otros productos será necesario c o n t i n u a r 
res tr ing iendo la cosecha azucarera a u n n i v e l m e n o r d e l de los 10 m i l l o 
nes de toneladas. 

E n l a p r i m e r a etapa del p r o g r a m a de desarrol lo , el sector pecuar io 
es el siguiente en i m p o r t a n c i a después d e l azúcar. E l objetivo actual es 
u n rebaño de aproximadamente 12.5 m i l l o n e s de cabezas para 1975, c i
fra que representa más o menos el t r i p l e d e l tamaño que se registraba 
en los pr imeros años de l a década de los cincuentas. D e acuerdo con los 
cálculos cubanos esto permitirá u n a oferta adecuada de leche y carne 
p a r a el consumo doméstico, además de p r o p o r c i o n a r entre 10 y 15 m i 
l lones de dólares de exportaciones anuales. L o s incrementos recientes 
de l a producción de leche y carne h a n sido sustanciales. S i n embargo, 
todavía son insuficientes para c u b r i r u n a d e m a n d a de consumo i n t e r n o 
más alta. A m b o s productos se i m p o r t a n y están sujetos a rac ionamiento . 

L a producción de frutos cítricos, tabaco y café se está incrementan
d o p a r a ser exportada. E l rápido aumento en la producción de los dos 
p r i m e r o s productos refleja l a expansión de las áreas cultivadas. L a pro
ducc ión de frutas continuará creciendo rápidamente a m e d i d a que las 
nuevas plantaciones m a d u r e n ; se p l a n e a c u a d r u p l i c a r el área sembrada 
de árboles de cítricos. L a producción de café disminuyó en el sector 
p r i v a d o que es el que t r a d i c i o n a l m e n t e lo h a cu l t i va do; los cult ivos re
cientes de las haciendas estatales todavía no se reflejan en las cifras 
de producción. 

L a producción de huevo y pescado se incrementó rápidamente debi
do a l a introducción de n u e v a tecnología. T a m b i é n se u t i l i z a n técnicas 
industr ia les en la producción de huevo, y se adquir ió u n a m o d e r n a flota 
de barcos pesqueros. L a producción de arroz disminuyó considerable
mente después de l a f i r m a del tratado c o m e r c i a l c o n C h i n a . C u a n d o 
surgieron dif icultades políticas C u b a inició de i n m e d i a t o u n programa 
para a u m e n t a r los cult ivos, lo c u a l debe reflejarse en las cifras de este 
año. C u b a espera ser autosuficiente en arroz para 1971. 

Se h a n real izado grandes inversiones en industr ias directamente rela
cionadas con la a g r i c u l t u r a . Dos esfuerzos notables los constituyen l a 
expansión de l a capac idad de los trapiches en la i n d u s t r i a azucarera, y 
l a construcción de dos grandes unidades productoras de fertilizantes. Se 
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está insta lando capacidad a d i c i o n a l p a r a la producción de cemento y 

e lectr ic idad. E n el cuadro I I I se encuentran algunos indicadores de 

ese progreso. E n 1967 empezaron a cumpl i rse los incrementos sustan

ciales en l a producción de e lectr ic idad que se habían promet ido . L a 

capacidad a d i c i o n a l para p r o d u c i r cemento aún no h a sido t e r m i n a d a . 

P o r otra parte, se h a n construido algunas fábricas de fertil izantes, y m u 

chas se h a n puesto " a l corr iente" desde 1967. Las cifras sugieren también 

que a m e d i d a que los actuales proyectos de construcción se completen, 

le será más fácil a C u b a aumentar sus índices ele producción en los p r i 

meros años ele la década de los setenta. 

T o d o s estos programas, tanto en el sector agrícola como en el indus

t r i a l , se v i e r o n afectados p o r el esfuerzo de lograr los 10 mi l lones de 

toneladas de azúcar en 1970. Este esfuerzo que se inició lentamente y 

creció en f o r m a constante hasta alcanzar su p u n t o máximo en 1970, de

m a n d ó trasladar de otras actividades u n número considerable de recur

sos, tanto humanos como materiales, que se incrementaban rápidamente, 

h a c i a el sector azucarero. L a fal ta ele c u m p l i m i e n t o ele las metas de 

producción se h i c i e r o n evidentes en tocios los sectores de la economía 

m u c h o antes de los fracasos más d i f u n d i d o s y analizados por Castro en 

su, ahora, famoso discurso d e l 26 de j u l i o de 1970.^ 

S i n embargo, los l incamientos básicos de l a estrategia cubana de des

a r r o l l o no se desvirtúan p o r esos déficit de producción. E l fracaso en 

alcanzar metas específicas de producción en el t iempo planeado corres

p o n d e a u n a serie de problemas de organización y a l excesivo o p t i m i s m o 

de los dirigentes sobre las posibi l idades de superar l a herencia del sub-

desarrol lo. S i la meta de producción de azúcar para 1970 se hubiese 

f i jado en 8.5 mi l lones de toneladas en lugar de 10 mi l lones de toneladas 

(como lo sugirió G u t e l m a n en 1966)/» probablemente los sacrificios en 

ef resto ele l a economía habrían sido menores, se habrían distraído me

nos recursos de otras áreas v habría sido posible lograr una coordina

ción más r a c i o n a l de los escasos servicios de transporte y de los recursos 

h u m a n o s . 

S i n embargo, los actuales programas ele producción i n d i c a n que la 

determinación básica de c o n t i n u a r con la estrategia de desarrol lo des

cr i ta en los párrafos anteriores no h a decaído, a pesar de los decepcio

nantes resultados de l a cosecha de 1970. Car los R a f a e l Rodr íguez fue 

bastante c laro sobre este asunto en su discurso ante l a X I C o n f e r e n c i a 

R e g i o n a l de l a F A O . 2 » M e d i a n t e u n a evaluación completa de l a inte-

rrelación entre el azúcar y otros sectores de l a economía es probable 

que se p o n g a menos énfasis en la producción de azúcar d u r a n t e los 

próximos años; los programas de cría de ganado continuarán de acuer

d o a lo p laneado a pesar de los embotel lamientos en el transporte, cau

santes de la disminución en las entregas ele leche y carne a los consumi

os C a s t r o , o p . c i t . 

2 7 O p . c i t . 

2S G r a n i v a , 25 d e o c t u b r e , 1970. 
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dores. A l g u n a s de las metas de los cult ivos de f r u t a y café fueron 
afectadas p o r las movi l izaciones masivas de 1970, pero n a d a parece i n d i 
car que se pondrá m e n o r énfasis en asegurarse exportaciones crecientes 
ele frutas d u r a n t e los próximos años. L a construcción de elementos bá
sicos de la r a m a agroindustr ia l , como el complejo de fertil izantes de 
Cieníuegos, se v io también afectada marg ina lmente p o r los sucesos que 
antecedieron y acompañaron a la zafra de 1970. 

E L P A P E L D E L C O M E R C I O E X T E R I O R 

P o r l o q u e respecta al comercio i n t e r n a c i o n a l , C u b a continúa de
p e n d i e n d o de las exportaciones de azúcar y esa dependencia ha l legado 
a ser más intensa a m e d i d a que la producción ha aumentado. Las ex
portaciones no crecen aún mientras que la necesidad de i m p o r t a r se 
está elevando (cuadro I V ) . C o m o consecuencia, C u b a se ve enfrentada 
a una balanza comercia l negativa cuyo déficit se i n c r e m e n t a constante
mente. Este déficit lo f i n a n c i a n p r i n c i p a l m e n t e los países socialistas. E l 
80 % del comercio de C u b a se redirigió de los países capitalistas (Esta
d o s ' U n i d o s e l más notable hasta 1961), hac ia los países socialistas, den
tro ele los que la U R S S ocupa el lugar p r i n c i p a l . M i e n t r a s que durante 
l a década de los c incuenta Estados U n i d o s representaba dos tercios tan
to de las importac iones como de las exportaciones, actualmente el de la 
U n i ó n Soviética representa el 50 % de todo e l comercio. 

L a d epen den c ia histórica de 'las importac iones de al imentos no se 
supera fáci lmente, como lo demuestra la reciente exper iencia cubana. 
S i n embargo, l a industrialización y las políticas ele restricción del con
sumo h a n forzado u n c a m b i o de las importac iones de al imentos a las de 
e q u i p o de c a p i t a l . Antes de l a Revoluc ión las importac iones de a l i 
mentos d e c l i n a r o n su participación de 30 % de todas las importaciones 
a u n 22.2 % en 1Q58, pero esto se compensó p o r u n aumento en las i m 
portaciones de bienes ele consumo duraderos. D u r a n t e los diez años pa
sados, las importac iones de al imentos representan más de u n a q u i n t a 
parte del tota l , pero la importación de e q u i p o de capi ta l fijo h a aumen
tado a p r o x i m a d a m e n t e en u n 40 % de su n i v e l de 22.6 % ele 1958. 

C O N C L U S I O N E S 

E l fuerte contraste entre las expectativas de rápidos incrementos 
e n los niveles de ingreso y las frustraciones sufridas a l i m p l e m e n t a r l a 
estrategia c u b a n a de desarrol lo requiere a l g u n a discusión. D u r a n t e casi 
ocho años los cubanos h a n estado i n v i r t i e n d o proporciones constante
mente crecientes d e l tota l de recursos, y consecuentemente restr ingiendo 
el v o l u m e n de recursos disponibles para el consumo. D a d a l a persisten
c ia de la estricta restricción d e l consumo surge n a t u r a l m e n t e la pregunta 
de si estas inversiones h a n sido infructíferas, o cuándo empezarán a 
elevar el p r o d u c t o n a c i o n a l . 

Las fuertes inversiones realizadas en años recientes, fueron para ins-
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talar capacidad p r o d u c t i v a p a r a l a producción de azúcar, ganado y fru
tas cítricas. Además del gran déficit en infraestructura económica (ca
minos , embalses, e lectr ic idad, etc.) que tuvo que ser subsanado p a r a 
p e r m i t i r l a expansión de la producción agrícola, otras inversiones del 
complejo a g r o i n d u s t r i a l (fertilizantes, m a q u i n a r i a , cemento, etc.) p a r t i 
c i p a r o n de u n a gran proporción de l a inversión total . 

Estas inversiones se rea l i zaron p r i n c i p a l m e n t e en bienes de produc
ción intermedios que no estaban destinados a afectar directamente el 
v o l u m e n de bienes disponibles p a r a consumo o exportación. E n lugar 
de d i o se dirigían a fac i l i tar el éxito de otros planes de producción. Éste 
es el s ignif icado de l a planif icación a largo plazo, en la f o r m a en que se 
u t i l i z a en este artículo, la impiementación i n m e d i a t a de los programas 
que permitirán u n a elevación más rápida en el futuro, los ejemplos más 
claros de este enfoque son los aumentos de capacidad de ' producción 
de fertilizantes y embalses. Se espera que después de u n período ade
cuado de gestación habrá u n rápido incremento en la producción de los 
productos que u t i l i c e n esos instintos. 

Ésta es l a estrategia seguida p o r los cubanos, pero menosprec iaron 
las dif icultades que confrontarían a l intentar i m p l e m e n t a r l a . L a mayo
ría de los problemas que surgieron son resultado de u n a serie de supues
tos acerca de la capacidad de la gente de funcionar a niveles product ivos 
cercanos a los alcanzados bajo condiciones experimentales o de labora
tor io , se pasó p o r alto la f a l i b i l i d a d h u m a n a o m a t e r i a l — y s in las re
servas product ivas Dará soportar los fracasos indiv iduales , los golpes se 
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de aprender esa lección; a l anal izar los fracasos anteriores en varias oca
siones se reconoció l a i m p o r t a n c i a de estos problemas — j u s t a m e n t e 
hace poco t iempo Car los R a f a e l Rodríguez d i jo : " n o hemos p o d i d o des
a r r o l l a r parejamente los factores subjetivos y los métodos de dirección 
p a r a emplear con máxima eficacia esos recursos y posibi l idades [obje
t ivos]" . 2 9 

L a experiencia de 1970 es u n e jemplo excelente de algunos de los 
problemas que plantea la implementación de cua lquier t i p o de estrate
gia de desarrol lo. Los cubanos a b a n d o n a r o n del iberadamente todos los 
mecanismos de mercado p o r el costo social que impondría retenerlos. 
L o s sustituyeron p o r la dirección y administración centrales p a r a movi 
l i z a r a la gente y coordinar los esfuerzos de producción en u n a economía 
que carecía de reservas. Además, h i c i e r o n esto en u n país subdesarro-
U a d o sin información, entrenamiento , n i experiencia, que son los fac
tores sobre los cualen dependen otros países socialistas; e l resultado 
i n e v i t a b l e fue u n a serie de errores de planificación y de asignación — m u 
chos de los cuales fueron previstos y predichos p o r asesores extranjeros 
c o m o G u t e l m a n ™ v D u m o n t . 3 1 

S i n embargo, los cubanos cont inúan basándose en los l incamientos 
fundamentales de sus planes originales de inversión. A diferencia de 
los fracasos de los pr imeros años de l a década de los sesentas, l a falta 
de ejecución de los planes de producción de 1970 no se interpretó como 
la revelación de contradicciones fundamentales de su enfoque actual . 
N o existen razones p a r a d u d a r sobre su capacidad de elevar el consumo 
personal y reduc ir la importación de los bienes que pueden producirse 
¡ocalmente a m e d i d a que sus nuevas inversiones m a d u r e n — a pesar de 
que quizás se r e q u i e r a más t i e m p o del que se había planeado o r i g i n a l 
mente. A l m i s m o t iempo los cubanos a n t i c i p a r o n el m a n t e n i m i e n t o de 
altos niveles de exportación de azúcar, y el aumento de las de frutas 
cítricas, café y otros productos p a r a los cuales existen mercados ya sea 
en países socialistas o capitalistas. E l p r i m e r signo de distensión de las 
presiones internas sobre l a oferta de al imentos fue l a elevación de la 
ración de arroz de tres a seis l ibras en 1969; s in embargo, este progreso 
se v io contrabalanceado p o r serias restricciones en otros productos a l i 
ment ic ios en 1970, como resultado de los problemas ocasionados por la 
zafra. E n los años próximos se p u e d e n esperar aumentos similares de 
las raciones de carne, leche, tubérculos y azúcar, a pesar del i n c u m p l i 
m i e n t o de los. niveles planeados para 1970. D u r a n t e la próxima deca-
el a. til í IÍI? li/cirse la n iievü producción de ceni^ii to v el íY3. baj o cj ue se 
l iberará gradualmente p o r la mecanización agrícola.' también será posi
ble incrementar la construcción cíe v iviendas m a n t e n i e n d o el presente 
r i t m o de construcción de obras industr ia les v públicas 
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sión de estos datos. E n lugar de concentrar el análisis en los beneficios 
directos que los diez años de dirección central h a n otorgado al p u e b l o , 
se debe volver l a atención hac ia la estructura p r o d u c t i v a de l a economía 
que empezó a surgir con e l nuevo énfasis de inversión en l a a g r i c u l t u r a 
y en l a i n d u s t r i a re lac ionada con el la . L o que se puede esperar de este 
enfoque, en los años próximos, es l a promesa del rápido crecimiento de 
l a producción de determinados bienes de exportación importantes y 
de bienes de consumo. S i n embargo, estos éxitos serían probablemente 
más difíciles de alcanzar y se alcanzarían en u n a f o r m a más lenta si no 
fuese p o r l a dirección central de l a economía y l a perspectiva de igual
d a d que surgen de l a ideología marxista prevaleciente. L a estrategia 
t u r n p i k e i m p l i c a muchas decisiones difíciies para el gobierno. Se 
debe d e l i m i t a r cuidadosamente el campo entre l a d e m a n d a creciente 
de consumo y los requer imientos de los programas de inversión. E l 
c o n t r o l centra l no sólo ayuda a i m p l e m e n t a r la estrategia sino también 
ayuda a resolver muchos de los problemas que pudiesen surgir. P a r a 
estar en condiciones de alcanzar los objetivos rápidamente ergobierno 
debe estar e n posibi l idades de m o v i l i z a r a su p u e b l o . P a r a lograr u n 
crec imiento rápido son necesarios esfuerzo y sacrif ic io. D e b i d o a los 
problemas económicos y políticos que pueden surgir , probablemente es 
i m p o s i b l e que u n país escoja tal r u t a a menos que esté en p o s i b i l i d a d 
de contar c o n l a completa co inc idencia de u n número de circunstancias 
sociales, políticas y económicas. Igualmente es necesario examinar el 
desarrol lo económico cubano dentro de u n a m p l i o contexto social y 
polít ico p a r a entenderlo en su tota l idad. 


