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PRESENTACION 

Ningún a n á l i s i s ser io sobre i a evolución reciente del desarrol lo en la 
América Latina debe dejar de tomar en cuenta la experiencia cubana. En 
sus l íneas más generales, las pr inc ipales ca rac t e r í s t i ca s del e s t i l o de 
desarrollo de Cuba constituyen casi e l reverso de las que se encuentran en 
los demás países de la región. La mayoría de los enunciados genéricos a 
nivel latinoamericano sobre tasas de crecimiento, productividad,, empleo, 

consumo, ios vínculos externos, d is t r ibución del ingreso y l a entrega de 
servicios soc ia les , a s í como sobre l as tendencias de la urbanización y l as 
relaciones urbano-rurales, ha tenido que s ingular izar a Cuba como una 
excepción. 

Por otro lado, mientras que l a mayoría de los países de l a región 
practican un e s t i l o de desarrol lo que ha obtenido logros, re la t ivos en materia 
de expansión económica, ésto no ha t ra ído aparejado un ensanchamiento de 
l a capacidad de dichosresquemas de ev i t a r fuer tes desequi l ibr ios en l a d i s t r í 
bución de ios f ru to s de esa expansión, tanto entre d i s t in tos e s t r a tos de 
la población como a nivel e spac ia l . En contras te , e l e s t i l o predominante 
en Cuba ha puesto el énfas i s en atenuar o eliminar dichos desequi l ibr ios , 
como parte ,da un enfoque in tegra l a l desarrol lo de garantizar a través de 
la po l í t i c a d i s t r ibu t iva la base de un crecimiento autosostenido. 

Estas consideraciones hacen ineludible l a necesidad de examinar con 
detenimiento la experiencia cubana; experiencia que .entraña un giro rad ica l 
en el carácter y en l as orientaciones del camino que un país latinoamericano 
ha elegido hacía e l desar ro l lo . |>icho giro abarca, entre o t ros , l a soc ia-
l ización de los medios de producción y la central idad del Estado como depo-
s i t a r l o y vehículo de una nueva y d i s t i n t a es t ruc tura de poder. 

La Secretar ía Ejecutiva; de la Comisión Económica para América Latina, 
coincidiendo con e l in te rés expresado a este respecto por l a s autoridades 
cubanas, y tomando en cuenta l a s consideraciones anteriormente expuestas, 
decidió acometer e l aná l i s i s de algunos aspectos sobresal ientes del proceso 
cubano --primera ocasión que se t iene de hacerlo desde 1 9 6 3 — n o obstante 
las d i f i cu l tades que representa un t raba jo da es ta índole. 

1/ La evaluación más reciente de la economía cubana hecha por l a CEPAL, que' 
abarca el período 195S-1963, aparece en e l Estudio Económico de América 
Latina f 1963. 

/La experiencia 
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La experiencia cubana, en e fec to , no admite fácilmente ju ic ios í aspar-
c i a l e s , dado e l fue r t e contenido ideológico que enmarca todas las a c t i v i -
dades del quehacer nacional . Recuérdese que la dirección de la revolución 
ha afirmado explícitamente que e l proceso se guía por la teor ía marxista-
l e n i n i s t a , y que e l país mantiene fue r t es l igas de solidaridad y coope-
ración con el sistema soc i a l i s t a avanzado. Así, amigos y detractores de 
la revolución cubana someten a escru t in io cada pieza de información y 
cada evaluación que emana de fuentes supuestamente obje t ivas para su posible 
u t i l i zac ión en apoyo de sus propias posiciones. Los unos tienden a idea« 
l i z a r a l proceso y a j u s t i f i c a r "racionalmente" cualquier aspecto poten-

2 / 
cialmente negativo,— mientras que los otros dif íc i lmente encuentran algún 
rasgo pos i t ivo en e l proceso, a pesar de los innegables avances logrados 
en muchos campos. 

Se ha puesto pa r t i cu la r eopeño en presentar los hallazgos y las 
conclusiones de es te estudio en la forma más obje t iva e imparcial posible. 
Deliberadamente no se emiten ju ic ios sobre e l balance t o t a l del desenvol-
vimiento cubano, s i bien se reconoce que, en d e f i n i t i v a , Cuba ha demostrado 
a lo largo de los últimos t res lus t ros l a v iabi l idad de un e s t i l o a l t e rna -
t ivo de desar ro l lo , aun bajo condiciones particularmente adversas. Tampoco 
se pretende aportar elementos de j u i c io de f in i t i vos o excluyentes en 
tomo a l a s posibi l idades de las d i s t i n t a s rutas hacia e l desarrol lo que 
se vienen ensayando en América Latina. El t raba jo propone, más bien, 
examinar algunos aspectos del proceso cubano vinculados a las áreas de 
p o l í t i c a soc ia l : educación, cu l tu ra , deportes, salud, seguridad social y 
vivienda. 

Se han elegido es tas áreas para a n á l i s i s especial por var ias razones. 
En primer término, y t a l como sé seHala a lo largo del estudio, e l alcance 
y las c a r a c t e r í s t i c a s de las llamadas p o l í t i c a s "socia les" y la importancia 
que e l Gobierno cubano les ha otorgado en su e s t r a t eg i a in tegra l de 
desarrol lo constituyen uno de los rasgos pr incipales tlel e s t i l o de desarrollo 
que predomina en ese pa í s . En ese sent ido, la experiencia cubana es 

2/ Aunque, como se verá a lo largo del presente t r a b a j o , . e l propio l i de -
razgo de la revolución cubana no ha vacilado en emit i r ju ic ios c r í t i c o s 
a l proceso. 

/pert inente 
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pert inente para todo país que persigue e l "desarrollo in t eg ra l " que 
postulan las evaluaciones periódicas del cumplimiento de la Estra tegia 
Internacional del Desarrollo (EID) emitidas por los gobiernos miembros de 

3/ 
la Comisión Económica para América Latina.— En.segundo lugar , los inne-
gables avances que se han logrado en estas materias y las modalidades 
empleadas para su consecución podrían a r ro ja r experiencias ú t i l e s para 
otros países de la región sin que éstos necesariamente compartan l as mismas 
premisas ideológicas. En t e rce r lugar , se t r a t a de sectores que probable-
mente se han vis to afectados en menor medida por los impedimentos y l imi-
taciones —de origen interno y externo— que afectaron, por ejemplo, la 
evolución de los sectores productivos. Por úl t i t io , l a s inversiones que 
se destinaron a estos sectores en e l pasado están ahora rindiendo f ru tos 
en la fisonomía de una nueva generación que posee a t r ibutos que guardan 
concordancia con e l e s t i l o de desarrol lo que se persigue. En suma, son 
es tas áreas de po l í t i ca las que resul tan cruciales para e l surgimiento 
del "nuevo hombre en una nueva sociedad5 ', perseguido explícitamente por 
e l liderazgo de la revolución cubana. 

El estudio se apoya en e l aná l i s i s de un amplio conjunto de docu-
mentos y antecedentes —of ic ia les y no o f ic ia les— y en var ias v i s i t a s de 
canpo. En cuanto a los documentos consultados, éstos cubren una vasta gama 
de autores, incluyendo aquellos ligados a l inundo académico de países 
c ap i t a l i s t a s y soc i a l i s t a s . Sin embargo, en l a medida de lo posible , se 
apoyan las afirmaciones contenidas en es ta investigación en fuentes 
primarias vinculadas con la di r igencia de la revolución cubana. En lo 
que se r e f i e r e a l a s e s t ad í s t i ca s , és tas provienen de fuentes gubernamen-
t a l e s , y aunque en ocasiones surgieron algunas dudas sobre e l alcance y la 
metodología empleada en la elaboración de datos, cabe señalar que l a s 
observaciones empíricas de las misiones invariablemente corroboraban cuando 
menos l as tendencias que se anuncian en las ser ies e s t ad í s t i c a s . En todo 
caso, en e l estudio se analizan sobre todo e l contenido y los efectos de 
los servicios y las po l í t i ca s socia les más bien que los cambios cuant i -
ta t ivos o l a s transformaciones en las es t ruc turas de los sec tores . 

Aunque e l estudio pone énfas is primordialnente en e l presente y en 
e l pasado rec iente , no ignora e l trasfondo h i s tó r ico . En ese sent ido, y 

Véanse l as declaraciones de Quito, de Chaguaramas y de Guatemala, 
E/GEPAL/959/ReVel* Vols . I y I I y Add.l; E/CEPAL/989/Rev.l, Vols. I y 
I I y Add.l; E/CEPAL/1030/Rev. Vols, I y I I y Add.l. respectivamente. 

/con e l 



con e l propósito de comprender e l contexto específ ico dentro del cual Cuba 
ha implantado un sistema soc i a l i s t a de desarrol lo guiado por la t eor ía 
marx is ta - len in i s ta , se discuten algunos aspectos de la s i tuación p re r r e -
volucionaria y de las condiciones bajo l as cueles evolucionó e l nuevo 
e s t i l o cubano. 

Este aná l i s i s se presenta en la primera par te del estudio qué contiene 
algunas apreciaciones de tipo general sobre e l marco teórico y conceptual 
que ha venido otorgándole ca rac t e r í s t i ca s sui genaris a l e s t i l o de desarrollo 
cubano. Es dentro del contexto de es te marco conceptual y teórico que, en 
la segunda par te del estudio, se presenta una reseña sobre la evolución 
de las pr incipales po l í t i ca s soc ia les . 

/Primera 
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I . ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA CUBA FRERREVOLUCICNARXA: 
SEL4XDESASRGLLO DEPENDIENTE BLOQUEADO 

Análisis realizados por diversas fuentes coinciden en señalar que en la 
Cuba pre¿revolucionaria prevalecía una s i tuación de extremada desigualdad 

1/ 
social y de pobreza masiva.— Aunque e l panorama en la mayoría de los 
otros países latinoamericanos era aán mis deplorable, medido con algunos 
de los mismos c r i t e r i o s , el de Cuba destacaba del de aquéllos por un 
tipo pa r t i cu la r de "impasse" o estancamiento p o l í t i c o , social y económico 
que por la intensidad de las def ic iencias que compartía con la región en 
su conjunto. La comparación de los indicadores es tad í s t i cos cubanos para 
los años cincuenta con aquellos de otros países latinoamericanos índica 
que Cuba había avanzado más en el camino de la modernización dependiente 
que la mayoría de la región, y se encontraba más próximo a un grupo he te -
rogéneo compuesto por la Argentina, Chile, el Uruguay y Venezuela, que a 
los otros países de América Latina; En 1960 cerca del 40% de la población 
vivía en centros urbanos de 20 000 o más habitantes; los otros cuatro 
países mencionados presentaban porcentajes más elevados, pero e l promedio 
regional alcanzaba sólo e l 33%. La tasa anual de crecimiento de la 
población se aproximaba a i 2% y disminuyó un poco durante los años cincuenta, 
con l a declinación en la mortalidad que casi compensó la disminución en 
la fecundidad, mientras en la región en conjunto la tasa crecía hasta un 
punto máximo de cerca del 2.8%. Las expectativas de vida a l nacer a lcan-
zaron los 62 años en e l período 1955-1960, nivel superior a l de cualquier 
otro país ce América Latina, exceptuando a la Argentina y a l Uruguay. 
Las estimaciones del ingreso nacional per cápi ta oscilaban ent re 400 'y 
500 dólares, superando en gran medida e l de otros países latinoamericanos, 2 / 
con excepción de la Argentina y Venezuela.— Con todo, la margínalidad, 
e l desempleo y subempleo, la a l t a vulnerabilidad del sector extemo y la 
f a l t a de dinamismo económico tenían ca r ac t e r í s t i c a s peculiares que se 
comentan en mayor de ta l l e a continuación. 
1/ Véase Lowry Nelson, Rural Cuba, Madison, the University of Minnesota 

Press, 1951. Para una visión nacional de la Cuba prerrevolucionaria 
véase: Oscar Pino Santos, El imperialismo Norteamericano en l a Economía 
de Cuba. La Habana, I n s t i t u to Cubano del Libro, MLO, edición de 1973. 

2/ Véase Dudley Seers, Andrés Bianchi, Richard Jo l ly y Max Nolff , Cuba: 
The Economic and Social Revolution, Chape! B i l l , The University of 
North Carolina Press, 1964, pág. 18. . 

/En Cuba, 
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En Cuba» en e f ec to , los n iveles de producción, de ingreso y de 
se rv ic ios soc ia les se habían estancado desde los años ve in t e , o más bien 
se habían recuperado con l e n t i t u d y parcialmente del desastroso desplome 
de los años t r e i n t a , cuando los precios del azúcar cayeron a una dlcima 
pa r t e de su n ive l an t e r io r ; "el poder de compra de las exportaciones cubanas 
en 1952-1956 no era superior a l reg i s t rado t r e i n t a años a n t e s " , ^ mientras 
que la población se había cas i duplicado. El ingreso per cápi ta probable-
mente no aumento durante es te período. 

Otros pa íses latinoamericanos habían experimentado en forma s imi la r 
desplomes traumáticos en sus exportaciones durante los años t r e i n t a , pero 
se habían recuperado y avanzado en d i s t i n t o s grados durante los años 
cuarenta y cincuenta mediante una mayor demanda de sus exportaciones t r a d i -
c iona les , cambios en la composición de sus exportaciones, y l a i n d u s t r i a -
l i zac ión s u s t i t u t i v a de importaciones. Cuba estaba demasiado constreñida 
por e l mercado relativamente seguro pero e s t á t i c o que la of rec ían l a s cuotas 
de Importación de "sáúcar de lo8 Estados Unidos desde los 'ú l t imos años de la 
década de los t r e i n t a , por e l control d i rec to que e j e r c í an los i n t e r e ses 
de los Estados Unidos sobre gran par te de su economía, por l a pequeña 
dimensión de su mercado interno y e l acceso p r e f e r e n c i a l , garantizado por 
un t ra tado de que gozaban los productos norteamericanos en e s t e mercado, 
por l a r ig idez de costos de l a mano de obra a s í como por ot ros fac to res 
e spec i a l e s , como para emprender ya sea una d ive r s i f i cac ión en sus expor ta-
ciones o la sus t i tuc ión de importaciones én un grado s i g n i f i c a t i v o a pesar 
de l a mejor dotación de i n f r a e s t r u c t u r a y de recursos humanos y na tura les 
que contaba en comparación.con la de muchos o t ros p a í s e s . ^ El acceso 
p r e f e r enc i a ! de los productos norteamericanos desalentaba la d ive rs i f i cac ión 

3 / Dudley Seers, Cuba: The Economic and Social Etevolution, op. c i t . , 
págs. 11-12. 

4 / "En 1958, e l 40% de la producción azucarera, e l 90% de los se rv ic ios 
e l é c t r i c o s y t e l e fón icos , e l 50% de los f e r r o c a r r i l e r o s y e l 23% de las 
i n d u s t r i a s no azucareras estaban controladas por e l c ap i t a l norteame-
r i cano . " Los Estados Unidos tomaron e l 607. de l as exportaciones cubanas 
y abastecieron e l 70% de sus importaciones. (Junta Central de P l a n i f i -
cación, El desar ro l lo económico cubano: experiencias y perspec t ivas , 
agosto de 1976. ) 

/de la 
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de la agr icul tura hacia los cu l t ivos al imenticios para consumo interno. 
Las actividades económicas mas dinámicas eran l as construcciones lu josas 
en l a c a p i t a l , y e l turismo; es te último en su patrón corr iente implicaba 
una dependencia de los Estados Unidos aún más difundida, e l florecimiento 
de in tereses del crimen organizado en e l juego y l a pros t i tuc ión , y una 
corrupción no sólo del sistema p o l í t i c o sino de l a cul tura en general. 
Así, en Giba, en mayor medida que en o t ras par tes , y quizás debido a sus 
ca rac te r í s t i cas sui gèneris, e l e s t i l o c a p i t a l i s t a pe r i f é r i co de desarrol lo 
parecía haber agotado sus pos ib i l idades . 

En términos es tad ís t i cos e l fenómeno de la desigual dis t r ibución de 
ingresos, l a extrema pobreza crónica de una gran par te de la población, 
la monopolización minori tar ia de la riqueza, e l poder y e l acceso a las 
ocupaciones deseables, y la discriminación en contra de la población rura l 
en cuanto a los niveles de consumo y de acceso a los servic ios sociales 
podían aparecer como no más pronunciados que en e l res to de América Latina, 
pero sus manifestaciones espec í f icas eran significat ivamente d i fe ren tes . 

En primer lugar, e l prolongado estancamiento y la poco común y d i fun-
dida dependencia económica, po l í t i c a y cu l tura l habían afectado en formas 
contradictor ias a la é l i t e educada y a l relativamente grande es t r a to medio 
urbano. El sistema de dominación y las actividades de los grupos que compar-
t ían e l poder se aproximaba a l a s sociedades que Esl ió Jaguaribe c l a s i f i c a 

5 / como "sociedades con una é l i t e societas scelaris".— Los requerimientos 

5/ " . . . la formación de una coal ic ión, centrada alrededor de la é l i t e e 
incluyendo los grupos más es t ra tégicos y sectores de la subé l i t e , para la 
consolidación dé la explotación de l as masas. La é l i t e usualmente incluye, 
además del sector agr ícola p a t r i c i o , una burguesía consular, enteramente 
a l servic io de in tereses foráneos, los profesionales de l a clase a l t a , 
igualmente dedicados a los in tereses de los grupos foráneos y de sus 
aliados loca les , y los mi l i t a r e s , quienes en t a l e s sociedades están incor-
porados a l e s t r a to social mas a l t o y constituyen en d i s t i n t a s combinaciones 
de una guardia pretoriana moderna con una nobleza feudal moderna, e l apoyo 
básico del régimen. Los sectores cooptados y los grupos de la subél i te 
incluyen a los a l tos funcionarios públicos, los in te lec tua les mercenarios, 
los administradores ru ra les , los o f i c i a l e s no comisionados y por último, 
pero no por e l l o menos importante, los l íderes s i n d i c a l e s . . . los agentes 
indispensables para la mis t i f icac ión de los sectores mejor organizados de 
la masa urbana, que ayudan a preservar la fachada de bienestar social y/o 
las intenciones populis tas de parte del régimen o de las autoridades". La 
dis t inción entre "esa forma de sociedad desigual y coerc i t iva" y l a que 
posee una " é l i t e a r i s t oc r á t i c a r í g i d a . . . consis te en la creencia in te rna-
lizada y de buena fe de es ta é l i t e r íg ida en su escala de va lores , en 
contraste con e l oportunismo explotador desnudo y kutoconsciente de l a 
é l i t e societas s ce l e r i s " . (Helio Jaguaribe, Po l i t i c a l Bavelopment; A 
General Theory and a Latin American Case. Nueva York, Harper & Rov, 1973, 
P" / e s t á t i cos 
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e s t á t i c o s de l a economía para p ro fes iona le s , técnicos y empresarios habían 
provocado un.éxodo considerable de todos e l l o s y un a l t o grado de "absorción 
espúrea"; o sea e l uso de los se rv ic ios públicos y aun de l a s empresas 
privadas para proporcionar prebendas a candidatos con educación e in f luenc ia ; 
l a s consecuencias para e l sistema educativo ya fueron señaladas. La i n t r o -
ducción de los patrones cu l t u r a l e s y de consumo de ios Estados Unidos 
alcanzaba aun a los grupos de los e s t r a t o s medios relativamente l i b r e s de 
la corrupción y del paras i t i smo, y es taba f o r t a l e c i d a por e l mensaje de 
los medios de comunicación masiva. Al mismo tiempo e ra evidente que se 
in ic iaba un rechazo del sistema prevalec iente en t r e algunos grupos de los 
sectores medios, e l cual se apoyaba, en una t radic ión vigorosa de naciona-
lismo revolucionarlo democrático que databa del s ig lo diecinueve. El papel 
de l a juventud educada en l a s luchas contra l a t i r a n í a y l a corrupción 
era más pronunciado y prolongado que cas i en cualquier o t r a par te de 
América Lat ina . En o t ros términos, se es taba formando una con t r aé l i t e 
capaz de luchar por e l poder. 

En segundo término, l a s masas ru ra le s a s í como l a s urbanas estaban 
integradas en mayor medida en una economía asa la r i ada y poseían una t r a d i -
ción de organización y de lucha de c lases más amplia que sus congéneres de 
l a mayor pa r te de América Lat ina. La. composicíSn áe l a masa urbana era 
s imilar a l a de muchos o t ros pa í s e s , con una minoría relativamente bien 
pagada de t rabajadores altamente organizados y un "sector informal" cons i -
derablemente suhempleado y pobremente pagado en l a s pequeñas i n d u s t r i a s , 
l a s ac t iv idades a r t e sana les y los s e r v i c i o s . La población urbana de bajo 
ingreso era s in embargo más es tab le y se ve ía menos aumentada por migrantes 
rec ien tes del área r u r a l , que en o t r a s p a r t e s . La población rura l presen-
taba d i f e renc ia s más s i g n i f i c a t i v a s que l a del r e s to de América Lat ina . El 
sistema de haciendas con su fuerza de t r aba jo res idente atada a l a t i e r r a 
y pa ternal í s t icamente dominada por e l t e r r a t en i en t e no era c a r a c t e r í s t i c a 
de Cuba, aunque e l grado de concentración de l a tenencia de l a t i e r r a 
resul taba elevado. Los minifundios dedicados a la subs is tencia eran escasos 
excepto en algunas pa r t e s del e s t e de Cuba; los "ocupantes" representaban 
menos del 10% del número t o t a l de f incas y menos del 3% de l a t i e r r a 

6/ Véase Raúl Prebisoh, "Cr í t ica a l capi tal ismo p e r i f é r i c o " . Revista de la 
CEPAL 1, primer semestre de 1976. 
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cu l t ivada . En 1952, 72.9% de l a fuerza de t r aba jo agr ícola devengaba 
s a l a r i o s , mientras que el 27.1% eran "hacendados y g ran je ros" . Mientras 
que los sistemas de tenencia variaban de acuerdo con l a región y l a cosecha, 
l a mayor pa r te de l a mano de obra rura l t rabajaba en grandes empresas 
azucareras organizadas en forma c a p i t a l i s t a , y una elevada proporción 
de los pequeños y medianos ag r i cu l to re s dependían de e s t a s empresas para 
obtener insumos, c r é d i t o s , mercados y algunas veces e l t r a b a j o asa la r iado 
para complementar sus ingresos. Tecnológicamente es tas empresas se habían 
estancado desde los años ve in t e , las nuevas inversiones eran l imi tadas , y 
l a productividad relativamente b a j a en comparación con los países produc-
tores de azúcar ffiás avanzados. Así, en la Cuba ru ra l ua p ro le t a r i ado 
s indlca l lzado se enfrentaba a sus empleadores, en gran par te corporaciones 
ex t r an j e r a s , en lucha para obtener mejores s a l a r i o s y condiciones de 
t r aba jo , mientras e l estancamiento de l a i ndus t r i a lo colocaba en desven-
t a j a . Ex i s t í a también un pequeño campesinado conpuesto por invasores , 
mediaros, e t c . , ansiosos por obtener parcelas individuales y l i b e r t a d 

para explotar l a t i e r r a mediante métodos más t r ad i c iona l e s , pero es te 
7 / 

grupo era numéricamente mucho menos importante.— 
En t e r ce r lugar e l monocultivo, combinado con e l estancamiento 

económico de largo plazo, había producido un patrón de subut i l i zac ión 
de l a fuerza de t r aba jo que era d i fe ren te y más agudo que aquel que podía 
encontrarse en o t r a s par tes excepto, probablemente, exv o t ros pocos pa íses 
del Caribe dependientes de l a ag r i cu l t u r a de p lantac ión . En o t ros pa íses 
de la región, antes de la década de los se t en ta , l a s tasas nacionales de 
desempleo generalmente no excedían deí 57. de l a mano de obra; e l fenómeno • * 

del subempleo y de l a baja productividad eran más elevados. Para l a 
población ru ra l e l mismo concepto de desempleo apenas ha tenido s ign i f i cac ión ; 
de alguna manera e l 8KC68O G@ fuerza de t r aba jo era absorbido por l a 
ag r i cu l tu ra minifundis ta o e l sistema de haciendas. En Cuba, los r equer i -
mientos de mano de obra de l a i ndus t r i a azucarera siempre habían variado 

77 Andrés Bianchi, "Agriculture: The Prerevolutionary BackgroUnd", Cuba: 
The Economic and Social Revoiution, op. c i s . , págs. 65-99. 
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considerablemente entre l a época de la cosecha y e l resto del año, pero 
en la década de los años veinte la f a l t a de una reserva de mano de obra 
suf ic ien te obligó a importar miles de t rabajadores migrantes de otros 
países del Caribe durante la cosecha del azúcar. Desde los años t r e i n t a , 
aún durante la época de cosecha, la indus t r ia no había absorbido la t o t a -
l idad de la fuerza de trabajo disponible. Para és ta en su conjunto, e l 
desempleo en 1956-1957 fluctuaba entre un 97. durante la temporada a l t a 
de l a cosecha del azúcar hasta más del 207. fuera de témpora do; un 107. 
adicional estaba c las i f icado como subempleado. En la indus t r ia azucarera, 
principalmente responsable de l a f luctuación y que ocupaba además a un 

23X de la fuerza de t raba jo , t r e s cuartas par tes de los trabajadores encon-
8 / 

traban empleo sólo para cinco meses del año.— 
Esta combinación de a l t o desempleo crónico durante todo e l año y un 

desempleo es tacional muy elevado no podía ser ni absorbida ni d isf razada 
por l a agr icu l tu ra de subsistencia o por e l "sector informal" de ocupaciones 
ines tables y de ba ja productividad, aunque es te último supuestamente abar-
caba una par te importante de l a fuerza de t rabajo empleada. Mientras que 
e l desempleo urbano abier to era más bajo que e l ru ra l , en contraste con 
l a mayoría de los países de América Latina, l a s bajas tasas de crecimiento 
urbano entre los años veinte y los cincuenta indicaban que las ciudades 
cubanas no ofrec ían a la pobreza rura l a l t e rna t ivas p laus ib les . El empleo 
indus t r i a l había aumentado muy poco y los trabajadores azucareros que 
gozaban de buenos sa lar ios cuando estaban ocupados no se sentían atraídos 
por la posibi l idad de volverse un subproletariado urbano. El a l t o desempleo 
crónico no podía ser a t r ibuido a l a "fuerza de t rabajo secundaria" formada 
por imijeres y jóvenes que no const i tu ían la pr incipal fuente de ingresos 
de la fami l i a . Sólo una octava parte de l a fuerza de t rabajo estaba i n t e -
grada por mujeres, en una economía relativamente modernizada y urbanizada, 
lo cual es otro indicador de l a muy escasa demanda de mano de obra. 

8 / Andrés Bianchi, "Agriculture: The Prerevolytionary Background", 
Cuba: The Economic and Social Revolution, ot>. c i t . , págs. 65-99. 
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En materia de educación, mientras Cuba se encontraba entre los 
l íderes de América Latina en cuanto a los porcentajes de matriculados en 
los grupos de edad correspondientes a los niveles secundarios y superiores, 
en las tasas de matrículas a nivel primario estaba por debajo de los pro-
medios regionales» Un aná l i s i s más acucioso de la educación señala algunas 
de las razones principales para creer que Cuba había caído en un "impasse", 
a pesar de las aparentes venta jas que mostraba sobre la mayor par te de la 
región. Los niveles educacionales, en contraste con l a mayoría de los 
otros pa íses , no habían mejorado de aquellos de los t r e i n t a años precedentes. 
"En e fec to , en relación con e l t o t a l de la población había más educación 

9 / 
primaria en Cuba en 1923 que en 1 9 5 3 , E n t r e t a n t o , e l gasto del Minis-
te r io de Educación había aumentado sostenidamente a cerca de una cuarta 
parte del to ta l del gasto público, 3% del ingreso nacional y 12 dólares 
por habitante; a este respecto Qiba se encontraba entre los primeros 
países latinoamericanos. La discrepancia entre gastos y resultados era 
a t r ibu ib le a la mala administración, malversaciones y a l a dis t r ibución 
de puestos administrativos y de enseñanza como prebendas. 

Por último, algunas constantes demográficas y geográficas in f luen-
ciaron tanto los patrones de dependencia prerrevolucioneria como la 
t ransición posrevolucionaria a i socialismo. Cuba tenía en 1959 alrededor 
de 7 millones de habitantes , 3% de la población de America Latina. Entre 
los países latinoamericanos era el octavo en volumen de población y el 
decimocuarto en cuanto a dimensión t e r r i t o r i a l . Sin embargo, en la propia 
subregión del Caribe era e l país más grande tanto en población como en 
t e r r i t o r i o . Cuba no contaba con as^ l ios espacios.de t e r r i t o r i o desocupado 
como los países más grandes de la región, ni con d i ferencias cul tura les o 
de niveles de vida entre sus regiones comparables a la mayoría de los 
países de América Latina, exceptuando la concentración de riqueza y de 

9/ Richard J o l l y , "Education", Cuba: The Eccnomic and Social Revolution. 
op. c i t . , pág. 168. 

10/ Ibid, pp. 171-172, citando un informe del Banco Mundial sobre Cuba, 1950. 
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ac t iv idad económica no agr íco la en l a c a p i t a l . La relación ent re t i e r r a 
cu l t ivab le y población era favorable , aunque e l t e r r i t o r i o nacional no 
estaba bien dotado de recursos minerales , «•»con excepción del níquel — 
o de recursos energé t icos , pues aun l a s perspect ivas de energía h id ro-
e l é c t r i c a son l imi tadas . La comunicación en t re l a s áreas urbanas y rura les 
era relativamente f á c i l , excepto en algunas zonas montañosas habitadas 
por una proporción reducida de l a población. La i n f r a e s t r u c t u r a de t r a n s -
por te y de comunicaciones es taba excesivamente concentrada alrededor de 
l a s necesidades de l a i ndus t r i a azucarera , pero e ra más adecuada que en 
l a mayor pa r te de América l a t i n a , además lo compacto del t e r r i t o r i o impl i -
caba costos de expansión relat ivamente manejables. El volumen de la 
población r e s t r i n g í a e l aereado in t e rno , pero prácticamente toda e l l a 
per tenec ía a l a economía de mercado monetizada. Las dimensiones de Cuba, 
su proximidad a los Estados Unidos, lo apropiado de su t i a r r a para e l 
cu l t ivo de l a caña de asúcar , l a s ven ta jas cl imatológicas y o t r a s para e l 
turismo masivo propiciaban l a dependencia. Una vez rotos es tos v ínculos , 
los mismos fac to res f a c i l i t a r o n l a imposición de un bloqueo económico y 
d i f i c u l t a r o n los es fuerzos por cambiar l a e s t ruc tu ra de l a econo&ía. Al 
mismo tiempo, es tos hechos deben haber i n f l u ido en e l curso de la revolución, 
a l f a c i l i t a r l a movilización popular masiva y e l control centra l izado de 
l a producción y de l a d ia t r ibuc ión de bienes y servic ios durante e l período 
de t rans ic ión de los años sesenta . 

Resul tar ía ocioso especular respecto a s i Cuba hubiera podido 
su rg i r del " iapasse" con su var ian te de desar ro l lo c a p i t a l i s t a p e r i f é r i c o , 
caracter izado por e l estancamiento de l a producción y del ingreso, e l 
a l t o desempleo crónico, y la desar t icu lac ión de las i n s t i t uc iones p o l í t i c a s , 
s in l a c lase de revolución que condujo a un sistema radicalmente d i f e r en t e , 
como de hecho ocur r ió . Los d i r igen tes revolucionarios cubanos no 
sost ienen que e l estancamiento de los cincuenta haya preparado a la 
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mayoría de la población para una a l t e rna t iva socialista,-—^ pero s í 
han sostenido que la conciencia pública del estancamiento a largo plazo, 
la incapacidad de l as é l i t e s p o l í t i c a s y empresariales de representar en 
forma convincente los in tereses nacionales y la importancia de un p ro le -
tariado con conciencia de clase y que padecía dé a l t o desempleo, p red i s -
pusieron a gran par te de l a población a dar l a bienvenida a un camino 
radicalmente d i ferente una vez visualizado como una posibi l idad r ea l . 

11/ "A muchos de nuestros ciudadanos, incluidas personas de procedencia y 
condición humildes, la palabra socialismo infundía pavor y mucho mas 
todavía concitaba temor e l vocablo comunismo... Un v ie jo orden social 
no se mantiene solamente por la fuerza de las armas, e l poder del Estado 
y la omnipotencia económica de sus clases pr iv i leg iadas , sino también 
en grado muy a l t o por las idéas reaccionarias y los p re ju ic ios po l í t i cos 
que inculcan a las masas. Todo cambio social revolucionario supone 
por e l l o la erradicación de l a v i e j a cul tura p o l í t i c a y e l t r iunfo 
de l as nuevas ideas . En nuestro país las ideas l ibraron sus ba t a l l a s 
a l lado de los acontecimientos. . . Esta lucha desarrol lo extraordina-
riamente la conciencia de l a s masas. Los hizo ver en el transcurso 
de unos meses lo que en decenas de años de explotación despiadada 
y dominio burgués imper ia l i s ta sólo una minoría había alcanzado a 
comprender." (Primer Ministro Fidel Castro, Informe Central , Primer 
Congreso del Partido Comunista de Cuba, La Habana, 1976), págs. 33-34. 
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I I . CONSTANTES Y RESTRICCIONES DE LAS POLITICAS HASTA 
LA DECAbA DE LOS SETENTA 

Durante e l período que va desde 1959 a 1970 l a Revolución Cubana ha pasado 
por var ias etapas marcadas por importantes cambios en las p o l í t i c a s , pero . 
ha mantenido c i e r t a s prioridades y luchado contra determinadas r e s t r i c -
ciones que surgieron en los primeros años. Los objet ivos sociales i n i c i a l -
mente declarados se parecían a los de muchos gobiernos populis tas y r e f o r -
mistas —reforma agra r ia , pleno empleo, universal ización del alfabetismo, 
precios más bajos y una dis t r ibución más equi ta t iva de los bienes y 
servic ios básicos— y eran grandes las esperanzas i n i c i a l e s de que se 
pudiese alcanzar l a j u s t i c i a social en forma rápida y relativamente sin 
costos. Desde e l p r inc ip io , sin embargo, l a s medidas adoptadas fueron 
más vigorosas y más calculadas para lograr resultados masivos y con mayor 
rapidez que aquellas que comúnmente se encontraban en o t ras par tes ; cuando 
surgieron grandes res i s tenc ias de origen externo e interno, las au to r i -
dades revolucionarias l a s aplicaron de manera más rad ica l , recurriendo a 
la movilización popular y a los ataques f ron ta l e s contra la concentración 
de l a propiedad y del poder. En el momento en e l que es te proceso de reto 
y respuesta alcanzó e l h i to pr incipal de f ines de 1961, con la proclamación 
del socialismo coa» e l objet ivo central y del marxismo-leninismo como la 
teor ía bás ica , todas l a s grandes empresas del pa í s , nacionales y extran-
j e r a s , ya habían sido nacionalizadas, y se habían logrado en buena medida 
los obj-etivos i n i c i a l e s del empleó, a l fabet izac ión y de p o l í t i c a s d i s t r i -
but ivas . Los fac tores más constantes en l o s procesos de transición de los 

* años sesenta puedan resumirse en la forma s iguiente : 

l . Iguali tarismo 

Aun antes de que surgiera claramente el compromiso de en?>render un e s t i l o 
s o c i a l i s t a de desar ro l lo , la Revolución concedió prioridad a la d i s t r i -
bución equi ta t iva no sólo de bienes y servic ios Isino también de las opor-
tunidades reales de pa r t i c ipa r en todos los aspectos de lá vida nacional . 
Los ingresos derivados de ganancias y rentas fueron prácticamente eliminados 
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a principios de los sesenta, truncando a s í a l a pirámide de l a d i s t r i -
bución del ingreso; en 1968 se continuó con la nacionalización del comercio 
al menudeo y de las actividades a r tesana les . Disminuyeron los d i f e ren -
c ia les entre los ingresos devengados y al alcanzarse prácticamente e l 
pleno empleo y expandirse la seguridad y l a as i s tenc ia soc ia les , se e l e -
varon los niveles de los grupos de bajos ingresos. Conforme avanzó e l 
tiempo, como afirman las autoridades cubanas, é l bloqueo extemo y las 
d i f icu l tades en la etapa de t ransic ión hacia una organización soc ia l i s t a 
de la producción y de la d is t r ibución, produjeron ser ias escaseces; los 
productos básicos se distribuyeron a través de un racionamiento Igua l i t a r io 
y no por medio del poder de compra, los bienes de consumo no esenciales 
prácticamente desaparecierons y se tomaron muy res t r ingidas l a s pos ib i -
lidades de usufructuar los ingresos más a l t o s . ^ El creciente apoyo a 
los incentivos morales para e l t r aba jo , socialícente necesario, y e l rechazo 
a valorar e l consumo personal superfino como estímulo a los mayores 
esfuerzos de t rabajo acompañaron la igualdad deliberada en la dis t r ibución 
de productos básicos y l a inevi table austeridad en el consumo. Ciertas 
necesidades básicas del hogar pr incipiaron a ser sa t i s fechas gratuitamente, 
y comenzó a parecer posible l a gradual eliminación del uso del dinero 
como mecanismo de d i s t r i b u c i ó n . ^ 

Durante los últimos años de la década de los sesenta , las esperanzas 
de alcanzar rápidamente e l objet ivo de una sociédad comunista, —"de cada 
quien conforme a su habil idad, a cada quien conforme a sus necesidades"— 

1_/ La res t r i cc ión de importaciones básicas "obligó a l a Revolución a 
adoptar severas medidas de auster idad. Pero no lo hizo a costa de los 
sectores humildes del pueblo, como suele ocur r i r en e l mundo c a p i t a l i s t a . 
Se suprimieron las importaciones de bienes superfinos y se es tableció 
una dis t r ibución i g u a l i t a r i a de los productos esenciales , que, s in lugar 
a dudas, fue una d é l a s medidas más j u s t a s , radicales y necesarias 
implantadas por la Revolución, que habría de enf ren ta r en ios años 
futuros una lucha desesperada por la supervivencia." Informe Central, 
op. c i t . , pág. 86. 

2/ "La p o l í t i c a de gratuidad, indebida en algunas cuest iones, tomó auge a 
p a r t i r de 1967 y l lega a su punto máximo en los años 1968-1969. El 
sa la r io se desvincula de l a norma en 1968« Se estimulan las horas de 
conciencia y la renuncia al cobro de horas e x t r a s . . . Al no tomarse en 
cuenta l a redis t r ibución con arreglo a l t r aba jo , e l exceso dé dinero 
ci rculante se incrementó notablemente ante,una escasez de o fe r t a de 
bienes y se rv ic ios , lo que creó condiciones favorables y e l caldo de 
cul t ivo para e l ausentismo y la ind isc ip l ina l a b o r a l . " ( Ib id . , págs. 
106-107.) . /pasando 
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pasando sobre la etapa s o c i a l i s t a gobernada por l a regla "de cada quien 
conforme a su habil idad, a cada quien conforme a su t rabajo" llevaron 
es tas tendencias hasta un punto en e l que tuvieron efectos adversos sobre 
l a productividad y sobre la u t i l i z ac ión f rugal de recursos escasos ta les 
como e l agua y la energía e l é c t r i c a . Al parecer, los dir igentes de la 
revolución cubana sobreestimaron la capacidad de la par t ic ipación popular 
y e l entusiasmo para supl i r los resor tes económicos, y e l l o condujo a la 
supresión de l as reglas de la d is t r ibución soc ia l i s t a y e l estímulo material . 
Las modificaciones subsecuentes de las p o l í t i c a s , auxiliadas por una o fe r t a 
más adecuada de bienes de consumo durante ios se tenta , han dado más ampli-
tud a los incentivos materiales y a la selección del consumidor en e l 

gasto de sus ingresos monetarios, pero no han afectado el compromiso con 
3/ l a igualdad n i con l a supresión del consumí sino competitivo.— 

El iguali tar ismo también se manifestó desde e l pr incipio en un amplio 
• i 

espectro de pol í t icas .d iseñadas para prohibir l a discriminación abier ta ; 
compensar determinadas def ic ienc ias económicas, geográficas y cu l tura les 
en la capacidad de par t ic ipación entre grupos urbanos y ru ra les , razas y 
sexos; d ign i f i ca r e l t rabajo manual y movilizar a la conciencia popular 
en torno a l a importancia de l a igualdad soc ia l . Estas po l í t i c a s han 
avanzado con e l tiempo desde ataques f ron ta l e s contras las incapacidades 
asociadas con l a pobreza y l a marginalidad exis tentes —tales como l a 
campaña de a l fabet izac ión de 1961— hasta esfuerzos más complejos y prolon-
gados por alcanzar l a s fuentes de discriminación enraizadas en la cul tura 
nacional y en las relaciones sociales t rad ic ionales , o los impedimentos 
inseparables del desempeño de funciones sociales in t r ínsecas , particularmente 
en el caso de l a mujer. El in tac to de l a a l t a prioridad de l a Igualdad en 
todo e l espectro de los servic ios sociales será materia de especial preocu® 
pación en los capítulos subsiguientes del presente estudie . Este es uno 

3 / El Primer Ministro Fidel Castro señaló en su discurso del 26 de j u l i o 
de 1970, frecuentemente ci tado en las próximas páginas,que e l : i d e a l 
de s a l t a r l a etapa del socialismo no se debió a f a l t a de entusiasmo y 
par t ic ipación del pueblo cubano, sino a una incorrecta apreciación 
de la dirección p o l í t i c a y administrat iva del alcance de dicha 
par t ic ipac ión . 
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de loe aspectos en los que e l e s t i l o cubano de desarrol lo d i f i e r e más 
ampliamente de otros orientados hacia e l mercado, en los que aun los 
esfuerzos gube mamen ta le s más vigorosos para reducir las d is tancias entre 
los niveles de ingreso e Igualar e l acceso a los servicios han sido inca» 
paces de neu t ra l iza r l a s tendencias polarizadora y marginalizadora del 
sistema económico y soc ia l . 

2. Prioridad al desarrollo rural 

Cuba se ha diferenciado de ot ros estados comprometidos en la t ransición al 
socialismo, a s í como del res to de America Latina, en la a l t a prioridad que 
se ha at r ibuido ai desarrol lo r u r a l , y también en el t ipo de transformación 
de l a sociedad rura l y la economía agrícola que se ha planteado. Las 
diferencias derivan en par te de las ca rac t e r í s t i ca s espec í f icas de la 
sociedad rural prerrevolucionaria , en parte dé l a s prioridades económicas 
de los años sesenta, y en par te de los valores de la dirección revolucio-
nar ia , familiarizados con la pobreza y la explotación rural en e l curso 
de la lucha gue r r i l l e r a . Como se explicó más a r r iba , y en contraste con 
l a Unión Soviética y China inmediatamente después de sus revoluciones, 
Cuba en los años sesenta no enfrentó una mayoría campesina aferrada a la 
posesión de parcelas individuales y a formas comunitarias t rad ic ionales . 
En Cuba, un proletar iado asalar iado y sindicalizado constituyó l a mayor 
parte de l a población act iva r u r a l , y tenía mucho más peso que e l p ro le -
tariado urbano i n d u s t r i a l . Una vez que se decidió mantener e l cul t ivo 
y la ref inación del azúcar como e l sector más dinámico de l a economía, l a 
solución organizativa más f ac t i b l e fue la conversión de las grandes empresas 
c a p i t a l i s t a s en empresas e s t a t a l e s . 

A p a r t i r de la inplantación de l a Primara Ley de Reforma Agraria, 
promulgada en 1959, comenzó un largo proceso de reestructuración de l a 
producción agropecuaria que p o s i b i l i t ó una profunda transformación de l a 
propiedad de la t i e r r a y l a eliminación del sector l a t i f u n d i s t a , con 
efectos inmediatos sobre los índices de producción agropecuaria en el pa í s . 
Los campesinos, a su vez, fueron liberados de las p o l í t i c a s seguidas por 
los grandes almacenistas e intermediarios, basadas en .la imposición de 
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precios desfavorables a sus productos, án tanto és tos estaban obligados 
a comprar a r t í cu los ihdüat r la lés a precios elevados. 

La Segunda Ley de Reforma Agraria —promulgada en 1963— tuvo e l 
propósito de pr ivar de inf luencia económica y social a lá burguesía r u r a l , 
cuya fuerza se estimaba que actuaba en contra de los obreros agrícolas"y 
pequeños ag r i cu l to re s , beneficiados por ambas leyes . Todo es te proceso 
tenido desde 1959 hasta 1963 no permitid desa r ro l l a r una organización 
adecuada del sector agrar io . A p a r t i r : de 1963„ se crearon las bases para 
la unif icación y organización de las áreas e s t a t a l e s , a s í como l a ins tau -
ración de una p lani f icac ión central izada en e l sector agropecuario, acorde 
con l a p lan i f icac ión de l a economía nacional. La dispersión de las parcelas 
de los pequeños agr icul tores y sus relaciones de producción d i f i cu l t aba 
e l abastecimiento técnico y mater ia l . Le escasez r e l a t iva de. Insuffios 
hacía necesario e l t raba jo de concentración de las t i e r r a s y la especia-
l ización de la producción a través de l a cooperación. ; 

La minoría de pequeños agr icul tores y campesinos benef ic iar ios de 
las reformas agrar ias de 1959 y 1963 tenía su importancia para la producción 
de alimentos y de algunos productos de exportación secundarios cómo e l 
tabaco y e l ca fé , pero l a extracción de un excedente de campesinos para 
alimentar las ciudades y apoyar la indus t r ia l izac ión no fue indispensable 
a la revolución, a causa del papel de la, exportación del azúcar y l a s 
relaciones comerciales con la Unión, Soviét ica. Por tanto, las p o l í t i c a s 
d i r ig idas a los campesinos podían concentrarse en l a provisión de servicios; 
la construcción de caminos, l a . a s i s t enc i a técnica y c r e d i t i c i a , la organi-
zación en una Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) y e l 
control sobre l a producción y ventas en la expectación da vencer gradual-
mente su pobreza y aislamiento y mostrarles los beneficios de rendir sus 
parcelas y en t ra r voluntariamente en e l sector e s t a t a l . Ni f incas colec-
t ivas n i comunas - -es t ruc turas transformando abruptamente los sistemas 
de tenencia de l a t i e r r a y las.organizaciones comunitarias campesinas y 
permitiendo a l estado controlar los campesinos— fueron apropiados a Cuba. 
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La decisión económica de concentrarse en la producción del azúcar 
para la exportación en vez de la industrialización durante los aüo3 
sesenta coincidió con la evaluación negativa del papel prerrevoiucioaatlo 
de La Habana coa» centro de consumo suntuario, conjarcio, burocracia y 
turismo para apoyar la decisión social de equilibrar en lo posible los 
niveles de vida, acceso a los servicios soci&les y participación en la 
vida nacional de las poblaciones r u r a l e s y urbanas. Al mismo tiempo, el 
carácter de la población rural, dividido entre proletarios viviendo en 
asentamientos semi«urbanos y campesinos dispersos sin organización coEuai-
teria fuerte significó que las políticas sociales en el campo no teníjm 
que buscar técnicas radicalmente diferentes de las políticas sociales 
urbanas, después de las candadas iniciales de la alfabetización y la salud 
pCÍblica. Se podía romper le barrera entre los estilos dé vida urbano y 
rural sin tácticas tan extremas como ocurrió por ejemplo en China con el 
traslado masivo de jóvenes educados de las ciudades a las comunas campesinas. 
En vista de las cortas distancias y hueras comunicaciones el trabajo 
voluntario en el campo no separó a os participantes de sus enrieos ui&esKhí» 
y las escuelas secundarias en el c®a?o no sapararon a los estudiantes de 
sus f a m i l i a s u rbanas . La. política desde los años s e sen t a ha tratado da 
nivelar los .servicios y estilos de vi de siguiendo paulas esencialcenta 
urbanas y modernas. Los asentamientos ra rales construidos en bloques 
de departamentos dotados de servicios sociales y comerciales son las saani«-
testaciones más recientes de esta política. 

En 1968, por ejemplo, se inicio una nueva etapa —»prevista das de 
antes««» consistente en la redistribución territorial de Is producción 
agropecuaria en busca de una mayor especiaiización. Esta etapa, condicio® 
nada por el esfuerzo azucarero del país en 19/0, cobró ritmo acelerado 
a partir de 1971. El desarrollo de la economía nacional en el sector 
rural imponía, a su vez, nuevas actividades a la ÁKAP, debido a que la 
aplicación racional y económica de los avances científicos y técnicos 
en el agro, exigía la concentración y especialisaciÓn da la producción 
agrícola y pecuaria. 

El desarrollo del sector campesino hacia forma« superiores de 
producción fue analizado, discutido y aprobado por el Primer Congreso 
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del Partido Comunista de Cuba en 1975 y fue r a t i f i cado en e l Quinto 
Congreso Canpesino celebrado sn 1977. Esta forma de producción s i g n i f i -
caba l a const i tución de cooperativas agr ícolas con l a s t i e r r a s de les 
pequeños ag r i cu l to res , respetando siempre e l pr incipio de la voluntariedad 
de los mismos. 

3. Participación 

Desde 1959 l a Revolución cubana se ha centrado en un patrón específ ico de 
movilización y par t ic ipación populares, d i fe ren te en muchos aspectos de 
otros e s t i l o s —tanto s o c i a l i s t a s como no soc ia l i s t as— que ha implicado, 
en pr inc ip io , una especie de diálogo di rec to y de educación mutua entre 
ios d i r igentes revolucionarios y las masas. En es te diálogo, e l papel 
del Primer Ministro Fidel Castro como in té rp re te y c r í t i c o de l a Revolución 
en todos sus aspectos es ampliamente conocido. Las muchas c i t a s de sus 
discursos en ios cuales se apoya este estudio ejemplifican los alcances 
de sus intervenciones. Conforme a las propias declaraciones de los d i r i -
gentes, no contaban con una preparación n i técnica ni teóricamente ade-
cuada para la construcción de un sistema s o c i a l i s t a en las condiciones 
sin precedentes que ex i s t í an en Cuba. Al comienzo las masas, según se 
admite, no estaban l i s t a s ni psicológica ni ideológicamente para construir 
e l socialismo, pero se estaban viendo involucradas en un proceso revolu-
cionario que generaba de manera continua la necesidad de encontrar solu-
ciones radicales a problemas urgentes. Los dir igentes visualizaban las 
ins t i tuc iones prerrevolucionarias como incompatibles con el nuevo sistema 
y sus obje t ivos . No hubo urgencia por reeo^lazarlas con nuevas i n s t i t u -
ciones permanentes. Los canales de par t ic ipación popular para l a defensa 
de la Revolución, para contr ibuir en las campañas de a l fabet izac ión y en 
otras actividades soc ia les , para l a organización del t rabajo voluntario, e t c . , 
tomaron forma a través de i n i c i a t i va s combinadas de los dir igentes y de 
las masas, en respuesta a emergencias sucesivas y a necesidades experiman® 
tadas, pero preservaron su carác ter de provis ionales . Se daba por sentado 
que l a Revolución era para benef ic io de las masas y que estaba apoyada 
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por ellas; la interacción ée éstas ccn ios dirigentes »«con el acrece&ta» 
talento de la eficacia ? través del proceso da aprendizaje«-» fortalecería 
a la Revolución y prepararía a las masas para administrar un sistema 
socialista. Se convertirían así en "nuevos hombres de una nueva sociedad" 
y entonces sería oportuna una nueva institucionaliaación. 

Al final de los años sesenta las iniciativas que surgieron durante 
el proceso se vieron amenazadas por el voluntar!sao y la movilización 
centralizada para tareas específicas, en particular para la cosecha de la 
caíia de azúcar. Loa dirigentes esperaban una transformación en la capacidad 
de participación más rápidr y profunda que la que realmente tuvo lugar. 
Las organizaciones populares estaban perdiendo su capacidad de participar 
activamente en la adopción de decisiones o en la representación de los 
intereses de sus miembros. Sin embargo, sus esfuerzos habían rendido frutros 
que permitieron su revi.talización inetitucicnaligación. La amenaza 
externa se había vuelto menos inquietante, la mecanización y la productividad 
creciente prometían al fin aliviar Ja carastía da mano da obra; la nece-
sidad de movilizar en forma concentrada los recursos humanos 3e volvió 
a?.í siSs moderada, y las organizaciones populares, una ves revi tai izadas, 
podían dedicarse a las tareas que se tratarán más adelanto. Admitidas 
todas las deficiencias de las formas que adoptó la movíllzación popular 
y la participación durante los años sesenta, estos procesos -»»hasta un 
grado sin paralelo en cualquier otra parte da la región»» enfrentaron á 
las masas de la población directamente con el resto del desarrollo nacional 
e inculcaron una conciencia de que tal desarrollo dependía tanto de sus 
propios esfuerzos y sacrificios como de las correctas decisiones políticas 
que tomaran los dirigentes. Después ce un corto período inicial de 
"csistxibutivismo" optimista, las limitaciones obvies del sistema cubano y 
la continua insistencia de los dirigentes —apoyada por el comportamiento 
personal— en las contribuciones e la producción evitaron que las carac» 
turísticas de igualdad y participación del estilo evolucionaran hacia un 

/populismo 



- 24 -

populismo insostenible.— Las diferencias entre e l enfoque cubano, la 
par t ic ipación y e l enfoque de los "proyectos p i l o t o " común en otras 
par tes también merece énfas is especia l . Mientras el enfoque cubano era 
persistentemente experimental, las nuevas i n i c i a t i v a s fueron generalmente 
introducidas en una escala lo más amplia pos ib le , en lugar de c i rcunscr i -
b i r l a s a proyectos locales que habían de ser posteriormente evaluados con 
miras a su mult ipl icación. 

4. Ingreso al campo s o c i a l i s t a 

En las etapas i n i c i a l e s de la Revolución Cubana ocurrió una ruptura con 
e l mercado pr incipal y fuente de importaciones, invérsiones, tecnologías 
e inf luencias cu l tu ra l e s , as í como una severa r e s t r i cc ión de los vínculos 
con otros mercados y abastecedores. La Unión Soviética y los países euro-
peos s o c i a l i s t a s con los cuales Cuba prácticamente no había tenido ningún 
vínculo previo, fuera de aquellos que mantenían los movimientos marxistas, 
garantizaron entonces la supervivencia de la Revolución. El Campo Socia-
l i s t a proporcionó a Cuba un mercado seguro para su pr incipal producto de 
exportación; le suministró productos esencia les , principalmente combus-
t i b l e s ; materias primas; equipo agr ícola , de construcción y de transporte 
y equipo m i l i t a r , a s í como espec i a l i s t a s , técnicos y oportunidades de 
capacitación en el extranjero que permitieron e l reemplazo parc ia l de los 
profesionales y técnicos que habían sal ido del p a í s . Sin la conservación 

4 / "Si nos hacemos por un segundo la idea de q u e . . . nosotros podemos 
prescindir del t raba jo ideológico sobre las masas, o podemos prescindir 
de los estímulos morales, s e r í a un gran e r r o r , porque es imposible, 
en absoluto que los mecanismos y estímulos económicos en el socialismo 
tengan la e f i c i enc i a que tienen en el capitalismo, porque en el capi-
talismo lo único que funciona es e l estímulo y l a presión económica a 
plenitud absoluta: e l hambre, e~ desempleo, e t c . Aquí funcionan algunos 
estímulos económicos bastante res t r ing idos , que se usan como mecanismos 
para mejorar la e f i c i enc ia de l a economía, para premiar justamente a 
los obreros y colect ivos de obreros que más aporten a la sociedad con 
su t r a b a j o . . . Los estímulos morales t ienen que ser ampliados, porque 
en real idad hemos hablado mucho de estímulo moral y hemos dado pocos 
estímulos morales." (Informe Central, op. c l t . » págs. 114-115.) 
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de un amplio déficit comercial y de diversas fornas de ayude, (Xsba no 
hubiera podido abastecer su consumo interno, aún a niveles atuy austeros, 
ni financiar sus inversiones, incluyendo la defería. Estos vínculos de 
los años sesenta no impidieron, sin embargo, la innovación en la política 
interna y exterior de Cuba. Los dirigentes persistieron en su determi-
nación de explorar caminos originales hacia el socialismo, y han admití¿o 
desde entonces que en su búsqueda de atajos no prestaron atención sufi-
ciente a las experiencias de países que habían estado por más tiempo 
comprometidos en esta enoresa. Para los propósitos presentes, será sufi-
ciente destacar la complejidad de los problemas de adaptación mutua que 
tuvieron que ser superados durante los años sesenta como resultado del 
abrupto reemplazo de los vínculos tradicionales con una potencia vecina 
por vínculos con un grupo de países tan distantes geográficamente y 
tan diferentes, económica, tecnológica, política y culturalmente. Las 
tareas de planificación y construcción del socialismo en un pequeño país 
subdasarrollado con un solo producto principal de exportación y dotado de 
Tsiuy pocos de los requisitos inmediatos para la industrialización, fueron 
sin precedentes. La experiencia cubana ha tenido aparentemente una 
influencia .importante no sólo en c.'. . nto a la preparación de los países 
socialistas industrializados en sus relaciones con otros países pobres 
cuyos gobiernos se estén declarando en la actualidad partidarios del 
marxismo-leninismo, sino también en la preparación de los propios cubanos 
para ofrecer cooperación técnica a otros países. 

Por otro lado, como parte de las innovaciones en la política exterior 
derivadas del ingreso de Cuba al campo socialista, los dirigentes revo-
lucionarios deliberadamente hicieron de Cuba un actor en el escenario 
mundial que no guarda relación con el rsducido volumen de su población 
y sus escasos recursos. Este fenómeno encuentra su explicación en las 
afirmaciones de los dirigentes cubanos sobre su deber de ayudar a las 
fuerzas que emprendieran luchas similares en otras partes. 
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5. El éxodo de desafectos 

Durante los años sesenta y hasta los in ic ios de la década de los se tenta , 
Cuba experimento y permitió la sa l ida en gran escala de aquellos grupos 
de su población que no aceptaban las condiciones de consumo, auster idad, 
movilización y d i sc ip l ina p o l í t i c a que se derivaban de la Revolución y 
del bloqueo externo, o que mantuvieron valores e ideologías incon^atibies 
con el socialismo marxista®leninista. Durante e l período 1560-1973, 
conforme a estimaciones o f i c i a l e s , l a emigración neta alcanzó alrededor 
de 600 000 personas. Así, cerca del 10% da la población de Cuba a 
comienzos de l a Revolución sa l ió del p a í s A u n q u e no se dispone de los 
datos necesarios para conocer la conposición de los migrantes, es probable 
que la gran mayoría haya procedido de l as clases medias y a l t a s urbanas; 
63.7% sal ieron de l a provincia de La Habana, la zona mis urbanizada y 
moderna del pa í s . Este éxodo s ign i f i có severos golpes para la economía 
cubana, e l sistema administrativo y los servicios soc ia les , y provocó una 
escasez de profes ionales , técnicos y cuadros administrativos que obligaron 
a la frecuente improvisación e influyeron en la baja productividad registrada 
en los afios sesenta . Pudo también haber sido decisivo para permit ir la 
radical ización de la Revolución y para que la t ransición al socialismo 
se l l evara a cabo sin una r e s i s t enc ia interna más costosa. Los p rofes io -
nales y los técnicos del res to de América Latina que simpatizaban con la 
Revolución, y e spec ia l i s t a s del Campo Socia l i s ta reemplazaron parcialmente 
a los profes ionales que se marcharon. Al mismo tiempo, e l éxodo forzó 
a las autoridades a capaci tar en forma intensiva a personal comprometido 
con la Revolución, respuesta a un reto que ha rendido muchos f ru tos ert 
los aflos se ten ta . 

En términos generales, e l éxodo r e t i r ó de l a escena, por autoselección, 
a una gran par te de los grupos sociales que en América Latina han sido 
iden t i f i cados con e l surgimiento y la consolidación del e s t i l o de semi-
desarrol lo del "capitalismo p e r i f é r i c o " : aspirantes a un patrón de consumo 
qur provoca una a l t a concentración del ingreso pero bajas tasas de acumu-
lación de c a p i t a l , acaparadores ds l a s oportunidades educativas de movilidad 
¿7 Fuente: CELADE. citando a JUCEPLÁN D.C.E., Resumen de Es tad ís t icas de 

Población No. 5, septiembre de 1975. 
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social ascendente, obstáculos autodefensivos contra las iniciativas para 
lograr una distribución más equitativa de los frutos del crecimiento 
económico y la participación de las macas en la adopción de decisiones 
para el desarrollo. Estos grupos eran más pequeños que sus congéneres 
de la mayoría de la América Latina de hoy, y el hecho de que hayan podido 
ser absorbidos sin mayor dificultad por el país vecino que constituía 
la influencia principal sobre sus patrones culturales y de consumo fue un 
factor que x*edujo la tensión. 

6. Cambios en la población y utilización de los recursos humanos 

Durante los afíos sesenta loé patrones demográficos y ocupacionales cubanos cambia«» 
ron hacia formas oue tendieron a eliminar el problema del desesapleo crónico 
visible pero que exigieron un estuerzo desmesurado de la capacidad nacional 

^ \ 

para administrar la transición al nuevo estilo de desarrollo. Las tasas 
de natalidad aumentaron considerablemente (de 26.1 por mil en 1958 a 35.1 en 
1963) antes de declinar gradualmente a sus niveles anteriores en los años 
setenta. Las razones para explicar lo anterior no son del todo claras, 
pero los aumentos en la fecundidad se concentraron en las edades reproduc-
tivas más jóvenes, y puede ser que el optimismo inicial y la expansión de 
las oportunidades reales para la juventud que ofreció la Revolución hayan 
intervenido en ello. Las tasas de mortalidad infantil y general, ya mucho 
más bajas que el promedio latinoamericano„ declinaron lentamente durante 
los sesenta. La tasa de crecimiento neto de la población aumentó de 1.8% 
en 1958 a 2.6% en 1963 y 1964, luego declinó antes de 1970 a niveles infe-
riores a los de los años cincuenta, debido a la emigración. Y lo que és 
mas importante, la tasa más alta de natalidad y la emigración diferencial 
de adultos redujeron el porcentaje centro de la población ttítaí de lo que se 
dafine convehcionalmenté como 5-á población en edad de trabajar de 60.% en 
1960 a 56.6% en 1970.^ 
¿/ CELADE (citando a J'JCEPLAN), Estimaciones sobre la población cubana. 

octubre de 1974, y CEPAL, Indicadores de desarrollo económico y social 
en América Latina. 1976 (E/CEPAL/1021), 18 de noviembre de 1976. 
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EX aumento de población en s í no preocupaba a los di r igentes cubanos, 
ya que dentro del e s t i l o de desarrol lo deseado ex i s t í a una adecuada 
dotación de t i e r r a y de otros recursos para una población aún más grande, 
y se suponía que ese desar ro l lo , acompañado de la eliminación de la pobreza, 
la igualdad en e l s ta tus de las mujeres, y e l l i b r e acceso a la planeación 
fami l ia r dentro de los servicios de salud, aseguraría una fecundidad 
moderada en el fu tu ro . No obstante, e l incremento en la proporción de la 
dependencia, en combinación con el aumento y la d ivers i f icac ión creciente de 
la demanda de los recursos humanos, const i tuían una fuente de preocupación,~ 

A principios de los años sesenta l a población redundante en la a g r i -
cul tura desapareció y se plantearon problemas de insuf ic ienc ia de mano 
de obra o de ine f ic ienc ia en su u t i l i z a c i ó n . Las causas de es to último 
eran múltiples y los datos no permiten evaluar sat isfactor iamente su 
importancia r e l a t i va . El número de personas entre 15 y 64 años era de 
4.3 millones en 1960 y de aproi:iraadamente 4.9 millones en 1970, pero el 
número disponible para empleos a tiempo completo no llegaba a más de l a 
mitad de lo mencionado. La edad legal para p r inc ip ia r a t r aba ja r se había 

establecido en 17 años, y la expansión de l a educación media y superior 
r e t i r ó del mercado de t rabajo a una parte de loo grupos de edad entre 
17 y 24 años. Al otro extremo de la escala de edades el numero de pensiones 
por r e t i r o y supervivencia otorgadas a p a r t i r de los 60 años a los hombres 
y de los 55 años a las mujeres aumentó desde menos de 200 000 a más de 
550 000, y los montos de las pensiones fueron elevados a niveles que no 
requerían ingresos adicionales , particularmente ants el uso limitado que 
podía darse a las percepciones monetarias que eran superiores a l costo de 
l as raciones básicas . Las fuerzas armadas incorporaron en su momento 

^ 8/ más c r í t i c o a mas de 300 000 hombres- y las tareas de defensa absorbieron 
una buena par te del tiempo de otros adultos y jóvenes. El empleo burocrá-
t i co parece haber crecido bajo e l estímulo de la administración altamente 

!•t fcl Primer Ministro Fidel Castro en su discurso del 26 da j u l i o de 1970, le 
pres ta atención pa r t i cu la r a l problema aquí planteado. 

¿ / Informe Central, op. c i t . , pág. 50. 
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centralizada de la economía, a pesar dé los ataques re i terados contra la 
burocracia. Según datos o f i c i a l e s , e l numero de trabajadores en la 
educación publica aumento de 23 648 en 1958 a 127 526 en 1969 y a 
233 700 en 1976, y e l de t rabajadores en los servic ios de salud publica, 

9/ 
ae 8 209 a 87 646, y a 132 8005 respectivamente.— Y mas aun, se 
alcanzo rápidamente e l pleno empleo con e í objet ivo p r i o r i t a r i o de dar 
a todos un ingreso y una oportunidad de par t i c ipar en la economía, pero 
a costa de sobresaturar de personal a muchas empresas. 51 hecho ¿ e qU e 

e l sistema presupuestario cent ra l relevo a las empresas de toda responsa-
bil idad en materia de contabilidad de costos y del compromiso de sufragar 
sus propias nófflinas, fomento e l acaparamiento dé l a mano de obra. El 
numero de mujeres en la fuerza de t raba jo se incremento de 194 000 en 
1956 a 600 000 en 1S70 y a 700 000 en 1976; pero es ta ultima c i f r a 
representaba menos de una cuarta par te de las mujeres entre 20 y 54 años 

10/ 
de edad5—' las tareas fami l ia res , l a necesidad de formar cola para 
obtener las provisiones famil iares a y la u t i l idad limitada del 
ingreso famil iar adicional continuo restr ingiendo la movilización de 
este grupo9 fuente pr incipal de mano de obra no u t i l i zada . El exceso de 
ofer ta monetaria en manos de los t rabajadores y de sus familias fomentó 
también e l ausentismo y contribuyó a que hombres adultos viviesen 
sin t r a b a j a r ; e l t o t a l de 100 000 que se agregaron a la fuerza de 
t rabajo como consecuencia de la ley de 1971 contra la vagancias sugiere 
que es te ultimo fac tor era importante,, 

En l á decada de los sesenta se observó por lo tanto una relación 
continua y estrecha entre los coiapronisos de la sociedad en cuanto a l 
aumento de la producción, sa t i s facc ión de necesidades básicas , prestación 
de servicios esenciales a la to ta l idad de la población, y la defensa de la 
Revolución, por una par te , y l a s insuf ic ienc ias en la cantidad y en l a calidad 
9./ Primer Ministro Fidel Castro, discurso del 26 de j u l i o de 1970 y datos 

o f i c i a l e s proporcionados por e l Comité Es ta ta l de Cooperación Económica 
(CECE). 

10/ CELADE (citando a JUCEPLAN), Aspectos demográficos de la fuerza laboral 
femenina en Cubas septiembre de 1975, y datos o f i c i a l e s proporcionados 
por e l CECE. 

/de la cuota 
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de l a fuerza de t r aba jo , l a baja productividad, y las r igideces en su 
d i s t r ibuc ión , por l a o t ra . Los objet ivos socia les del e s t i l o de desarrol lo 
convir t ieron l a s proporciones de dependientes en la población de estadía«» 
t i c a s en reales y demandaron por ende del Estado recursos humanos (personal 
educativo y de salud) y materiales (ayuda a los niños, pensiones) adicionales. 
Dos c a r a c t e r í s t i c a s de es ta re lación, y l a s respuestas a e l l a , merecen 
especial atención: 

i ) La o f e r t a de cortadores de caña de azúcar, de crucial impor-
tancia para l a economía, se vio pai¿icularmente afectada. Los cortadores 
de caña experimentados encontraron otros empleos menos sacr i f icados y 
para todo e l año o se re t i raron pensionados, y no fueron reemplazados por 
jóvenes preparados para aceptar e l corte de caña como un medio permanente 
de subs is tencia . Los incentivos materiales capaces de a t rae r suf ic ien te 
mano de obra hacia e l corte de la caña de azúcar no podían permit i rse , y 
en todo caso hubieran sido inaceptables ideológicamente. Las esperanzas 
de reducir los requerimientos de mano de obra a través de l a mecanización 
no se vieron real izadas sino hasta los años se tenta . La única solución 
pos ib le , en v i s t a del papel cent ra l de las exportaciones de azúcar en los 
planes fu tu ros , fue l a movilización del t rabajo voluntario de otros sectores 
de l a economía y aun de grupos que se encontraban fuera de la fuerza de 
t raba jo (es tudiantes , amas de casa, soldados). El doble empleo reemplazó 
a l desempleo durante una parte del año como medio para asegurar l a mano 
de obra estacional para e l azúcar. Los excesos de personal en otros 
sectores de l a economía probablemente permitieron movilizar la mano de 
obra voluntar ia hasta c ie r to punto sin a f e c t a r l a productividad en otras 
á reas , pero es te l ími te fue rebasado a f i na l e s de los sesenta, p a r t i c u l a r -
mente en e l esfuerzo frustrado de lograr una za f ra de 10 millones de tone-
ladas de azúcar en 1970, que provocó t ras tornos notorios en toda la 
economía. La productividad de l a mano de obra inexperta en un t rabajo 
tan arduo como e l corte de la caña era reconocida como ba ja . El corte de 
l a caña, junto con otras formas de t rabajo voluntario en l a agr icu l tura , 
s i rv ió a l propósito adicional de romper l a s barreras de s ta tus entre e l 
t raba jo manual y e l no manual y entre l a s ocupaciones rura les y las urbanas, 
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pero a pesar de su contribución a l a so l ida r idad , . los métodos intensivos 
de mano de obra no se consideraban como deseables en s í mismos ni ccmo 
componentes de largo plazo en l a e s t r a t eg ia de desarrol lo . Más bien eren 
expedientes necesarios hasta que las inversiones de bienes de cap i t a l , 
las innovaciones tecnológicas, y e l entrenamiento de l a fuerza de t rabajo 
permitieron superarlos. Durante l a década de los años sesenta y a p a r t i r 
de entonces, los esfuerzos para aumentar e l nivel educativo de la fuerza 
de t rabajo igualaron a las campañas de movilización. 

i i ) El éxodo simultaneo de profesionales y la expansión de los 
servicios sociales requir ió medidas de emergencia y e l apoyo de personal 
entrenado rápida y rudímen t a r i airen te : estudiantes de secundaria organizando 
clases de a l fabe t izac ión , es tudiantes univers i ta r ios actuando como moni-
tores , antiguas empleadas domésticas atendiendo guarderías i n f a n t i l e s , e t c . 
Nuevamente, s in embargo, e s t a era una etapa que debía ser superada ten 
pronto como fuese posible . No se consideró necesario ni deseable depender 
en el largo plazo de l a capacitación masiva de personal de nivel medio. 
Más bien, los grados de capacitación se fueron ampliando tan rápidamente 
como fue posible y se complementaron con capacitación en e l ext ranjero y 
la importación de personal especial izado. La posibi l idad de mantener 
niveles de calidad adecuados repercut ió en la tasa de expansión de los 
servicios . La in f raes t ruc tu ra social que e x i s t í a en Cuba y e l hecho de 
que e l paíe no haya tenido una población rura l exageradamente elevada, n i 
tsn ais lada ni tan crít icamente pobre como la tenían l a mayoría de ios 
otros países del Tercer Mundo, permitió combinar e l acento de la p o l í t i c a 
social en l a cal idad, con e l én fas i s ya señalado en l a dis t r ibución equi ta t iva 

7. Dependencia del azúcar 

Durante los años sesenta, y también posteriormente, Cuba no ha logrado 
escapar de su dependencia en un solo producto de exportación. Alrededor 
de 1964 se hizo a un lado el impulso que se venía dando a la rápida indus-
t r i a l i zac ión y a la d ivers i f icac ión agrícola por considerarlo impracticable 
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en e l fu turo inmediato ante el bloqueo económico y las l imitaciones de 
recursos del pa í s . Así, tanto l a composición de l a producción y las 
exportaciones, como la importancia de es tas últimas para la economía 
suf r ie ron sólo cambios secundarios en contraste con las enormes t r an s fo r -
maciones experimentadas en el control de los medios de producción y en 
la es t ruc tura de c lases . Los di r igentes resolvieron aumentar l a producción 
al máximo y u t i l i z a r los ingresos de exportación para mecanizar la produc-
ción, iniciando una c i e r t a d ivers i f icac ión agrícola se lec t iva , y creando 
indus t r ias productoras de insumos agr ícolas ( f e r t i l i z a n t e s , maquinaria 

11/ 
agr ícola) o procesando la caña y otros productos agr íco las .— 

Los resultados de es ta e s t r a t eg ia fueron diversos durante los años 
sesenta, y los mayores logros cuant i f icables se l imitaron a la producción 
del azúcar. Lejos de haber sido uniformemente ex i tosas , las experiencias 
en la d ivers i f icac ión agr ícola , la mecanización y las agroindustr ias , a l 
menos sentaron las bases y proporcionaron un antecedente a los resultados 
más amplios alcanzados en los se ten ta . 

11/ "Cuba se enfrenta al próximo período que abarca desde 1964 hasta. 1970, 
con una e s t r a t eg ia de desarrol lo bien def in ida: e l desarrol ló ace le -
rado del sector agropecuario, basado en les últimos avances tecnoló-
gicos, en la incorporación masiva de medios de producción y t r aba j a -
dores ca l i f i cados , y en la construcción de una indus t r ia elaboradora 
de productos agropecuarios y de los insumos que requiere este sector 
product ivo." (JUCEPLAN, Resumen de Estadís t icas de Población No. 5, 
OR. c i t . , p, 14.) 
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I I I . PRINCIPALES TENDENCIAS CONTEMPORANEAS 

Desde diversos puntos de v i s t a , 1970 marca un cambio decisivo en e l 
e s t i l o cubano de desarrol lo : e l i n i c io de una r ec t i f i cac ión de c i e r t a s 
po l í t i cas que la experiencia había demostrado exageradas o prematuras; una 
mayor d isc ip l ina en torno a las expectativas utópicas a través de la acep-
tación de la ley de las etapas; un inventario, acompañado de amplio debata 
popular, de las ins t i tuc iones con iairas a conver t i r las de provisionales en 
de f in i t i vas , y un aprovechamiento de los primeros f ru tos , en términos de 
productividad, valores populares, y seguridad nacional, de una década de 
luchas y s a c r i f i c i o s . ^ En los años setenta tomó cuerpo, en términos , 
marxistas, una nueva s ín t e s i s a través de la superación de las contradic-
ciones que habían surgido a lo largo de la década de los sesenta. 

*• Ins t i tucionalizacion 

En 1973 se promulgó una Ley de Organización del Sistema Judic ia l que creó 
un sistema tínico de t r ibunales , y que consolidó un proceso de cambio que 
principió en 1963 con los Tribunales Populares, integrados por jueces no 
profesionales electos en asambleas populares. En 1975 se promulgó un 
Código de Familia que señala l a igualdad de derechos y deberes entre 
marido y mujer, a s í como los derechos de los niños. Más importante, en 
1976 3e aprobó por referéndum y se promulgó una nueva Constitución, que 
define la organización y responsabilidades del sistema representat ivo del 
"Poder Fopular". También en ese año e l país fue dotado de una nueva 

1/ "Nuestro Estado revolucionario ha tenido durante muchos años una 
est ructura provis ional . La revolución no se apresuró en dotar a l 
país de formas e s t a t a l e s d e f i n i t i v a s . No se trataba simplemente de 
cubrir un expediente sino de crear ins t i tuciones só l idas , bien medi-
tadas y duraderas que respondieran a las realidades del pa í s . Péro 
esta provisionalidad ha durado ya mucho tiempo y ha llegado la hora de 
superarla definit ivamente. El proceso posee ya madurez y experiencia 
suf ic iente para abordar es ta tarea y cunpl i r la a cabalidad. Era además 
de una necesidad impostergable, un deber h i s tór ico y moral de es ta 
generación de revolucionarios." Informe Central, op. c i t . , pp. 153-154. 
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division p o l í t i c a y administrat iva, reemplazándose las se is provincias 
t radic ionales por catorce y las 407 unidades t e r r i t o r i a l e s locales por 
169 municipios definidos por "un c r i t e r i o de r e l a t iva uniformidad en cuanto 
a supe r f i c i e , población, actividades productivas, serv ic ios , comunicaciones 
y otros aspectos", asimismo se eliminaron las 58 regiones administrativas 
intermedias. Los órganos locales y provisionales del Poder Popular debían 
corresponder a l a nueva división po l í t i co-adminis t ra t iva , la cual también 
iba a se rv i r de marco para la descentralización de la administración de 
muchas act ividades productivas y se rv ic ios . Todos los pasos anter iores 
fueron precedidos de intensos estudios y por discusiones en el Partido 
Comunista y en l as organizaciones populares más amplias; se informa que 
6 200 000 personas tomaron parte en las discusiones para elaborar la 
Constitución, o sea, prácticamente toda la población adul ta . 

2. Revitalización de las organizaciones populares 

Durante l a primera par te de los años setenta no se ha establecido ninguna 
nueva organización popular, dado que las formadas o reorganizadas durante 
la década de los sesenta ya cubrían las ocupaciones, edades y sexos de 
las c lases incluidas en la alianza revolucionaria. Sin embargo, la mayoría 
de e s t a s organizaciones se habían v i s to debi l i tadas durante la última parte 
de los sesenta . Los esfuerzos para r e v i t a l i z a r l a s se di r igieron a la 
restauración de sus funciones legít imas, a l fortalecimiento de su e s t ruc -
tura organizat iva, a la asignación de nuevas funciones derivadas de l a 
etapa de desarrol lo , y a la par t ic ipación en las discusiones organizadas 
del proceso global de ins t i tuc iona l izac ión . Las principales organizaciones, 
con el número de miembros declarado por e l Primer Ministro Fidel Castro en 
su "Informe Central a l Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba", son; 
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Organización Número de miembros 

Partido Comunista de Cuba (PCC) 
Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) 
Comités de Defensa de la Revolución (CDR) 
Central de Trabajadores de Cuba (CTC) 
Federación de Mujeres Cubanas (FKC) 
Asociación Nacional de Agricultores 
Pequeños (ANAP) 
Federación Estudiant i l Universitaria (FEU) 
Federación de Estudiantes de la Enseñanza 
Media (FEEM) 

203 0 0 0 
a / 312 000--' 

4 800 000 
2 065 000 
2 127 000 

mas de 
232 000 
40 000 

más de 500 000 

a / En 1970 alcanzaba sólo l a mitad. 

El Partido Comunista es una organización altamente se lec t iva ; e l 
rasgo sobresal iente en e l proceso de selección en Cuba ha sido la discusión 
de candidatos entre compañeros de t raba jo a través de las fábr icas , centros 
es tud ian t i l e s , fuerzas armadas, los cuales en asambleas masivas han podido 
recomendarlos u ob je ta r los . La Unión de Jóvenes Comunistas es tambiln 
select iva; además de sus funciones de liderazgo entre l a juventud se le 
considera como el "semillero" de donde se extraen los miembros del Partido. 
Las ot ras organizaciones están diseñadas para inc lu i r la más a l t a proporción 
posible de la población e leg ib le . Los CDR incluyen al 80% de la población 
mayor de catorce años, y la FKC incluye al 80% de las mujeres; la CTC, 
la ANAP, la FEU y la FEEM incluyen prácticamente a todos los asa lar iados , 
campesinos, empleados y es tudiantes , respectivamente. Prácticamente la 
total idad de la población adulta debe pertenecer por lo menos a una orga-
nización masiva, y se estima que la mayoría pertenece a más de una. Todas 
estas organizaciones tienen unidades locales que celebran reuniones 
frecuentes. El panorama organizativo se complica más aún ante las diversas 
derivaciones de las organizaciones pr inc ipa les , y los cuerpos espaciales 
que apelan a la par t ic ipación masiva: brigadas voluntar ías de t raba jo , 
microbrigadas dedicadas a l a construcción, e l "Movimiento de Madres 
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Combatientes para l a Educación", e t c . Aun cuando se supusiera que c i e r t a 
proporción de los miembros formales de las organizaciones masivas son 
inac t ivos , e l espectro de es tas organizaciones y de las tareas que se les 
han confiado en los últimos años indica una intensa movilización e i n t e r» 
acción; miles de cubanos deben pasar gran par te de su tiempo l i b r e en 
reuniones. 

Hasta 1976, las discusiones de las p o l í t i c a s para l a i n s t i t uc iona -
l izac ión y para l l eva r a cabo las reformas en las act ividades económicas 
y los servic ios socia les se l levaron a cabo a través de l a s organizaciones 
masivas ex i s t en tes , particularmente los CDR y la CTC, y fueron un medio 
importante para su r ev i t a l i zac ión . En 1974, sin embargo, se efectuaron 
elecciones en l a provincia de Matanzas con objeto de adquir i r experiencia 
en torno a un nuevo sistema de representación popular y de descen t ra l i -
zación. En 1976, la nueva Constitución dio origen a "Organos de Poder 
Popular" en t r e s n ive las : municipal, provincial y nacional . Las primeras 
elecciones nacionales desde l a Revolución se l levaron a cabo en l a segunda 
mitad del año. Se el igen mediante voto popular Asambleas Municipales del 
Poder Popular, que consisten en un delegado por cada 1 000 habi tantes 
mayores de 16 años. Estas Asambleas el igen a su vez Comités Ejecutivos 
encargados de los asuntos municipales y a sus delegados en l a s Asambleas 
Provinciales y en l a Asamblea Nacional. 

Las Asambleas Municipales y Provinciales , primordialmante a través 
de sus Comités Ejecutivos, deben encargarse dé l a administración de todas 
las empresas productivas, ins t i tuc iones y se rv ic ios , excepto de aquellas 
que por sus c a r a c t e r í s t i c a s especia les deben continuar bajo e l control 

2 / c e n t r a l i z a d o . E s t o se considera como un medio para aumentar l a e f i c i enc ia 

2/ "Las Asambleas Locales del Poder Popular están invest idas de la más 
a l t a autoridad para e l e j e r c i c i o de l a s funciones e s t a t a l e s en sus 
demarcaciones respect ivas . Para e l l o , en cuanto les concierna, ejercen 
gobierno y, a través de los órganos que consti tuyen, dirigen, entidades 
económicas, de producción y de servic ios que les están subordinadas 
y desarrol lan las act ividades requeridas para s a t i s f a c e r necesidades 
as i s tenc ia les , . económicas, cu l tu ra le s , educacionales y recreat ivas de 
la colect ividad del t e r r i t o r i o a que se extiende la ju r i sd icc ión de 
cada una." (Constitución de l a República de Cuba, Art . 102.) 
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- 3 7 -

y la capacidad de respuesta ante las necesidades de la c o m u n i d a d . L a s 
responsabilidades d® los órganos loca les , sin embargo, se encuentran 
estrictamente delimitadas. No llegan a tomar decisiones sobre el contenido 
de los programas, los estándares para los servicios,y los niveles de producción. 
La part icipación p o l í t i c a en l a s decisiones de es t a naturaleza depende de 
la efect ividad de 1® comunicación en ambas v ías entre los grupos locales 
y el Estado, a través de los Organos del Poder Popular, el Partido y las 

4/ 
organizaciones masivas.— 

Los delegados e lec tos deben es ta r en contacto permanente con sus 
e lec tores , actuando según sus sugerencias y tratando de resolver sus 
problemas, y pueden ser removidos por e l l o s en cualquier momento.—^ Aunque 
el sistema de Poder Popular es aún muy reciente como para que se disponga 
de información sobre e l funcionamiento de l a descentral ización administra-
t iva combinada con la p lani f icac ión central izada y e l control de las p o l í -
t i cas , parecer ía , conforme a un estudio del experimento de Matanzas, que 
la oportunidad de poder expresar sus opiniones respecto al mal funciona-
miento de servic ios locales y canales de dis t r ibución ha recibido una 
3/ " . . . la par t ic ipación de l as amplias masas en e l gobierno de los asuntos 

de l a comunidad permite mejorar la gestión y e l control r e á l de l a s a c t i -
vidades e s t a t a l e s , p o s i b i l i t a la eliminación del exceso de personal y 
constituye la v ía más ef icaz en la lucha contra todas l a s formas de burc«* 
cracia . (Resolución sobre los Organos del Poder Popular, en Tesis y 
Resoluciones, p„ 168.) 

4/ Por ejemplo: "Otra labor destacada del movimiento s indical en los ú l t i -
mos años ha sido su par t ic ipación en la discusión masiva, con todos lo© 
trabajadores , de la3 c i f r a s de control de los planes de la economía para 
1975 y 1976, da gran s ignif icación para e l perfeccionamiento da nuestra 
planif icación soc i a l i s t a a l propiciar la más amplia información sobre 
las tareas a cumplir en cada centro de t rabajo y permitir a l a ves essu« 
char, analizar e incorporar a los planes, siempre que sea posible , los 
c r i t e r i o s y experiencias de los obreros y de los órganos intermedios y 
de base del Part ido, los Sindícalos y l a Administración. Más de 
1 260 000 trabajadores par t ic iparon en l a discusión del plan para 1975." 
(Informe Central« op. c l t . , p. 166.) 

5/ "El delegado es e l representante á& sus e lec tores , no su d i r igen te , debe 
mantenerse en contacto d i rec to , cercano y constante con e l pueblo, o f r e -
cer solución a sus inquietudes, atendar sus quejas , sugerencias y c r i t i -
cas. Su ta rea más importante debe ser aportar i n i c i a t i va s para la solu-
ción de los problemas planteados por la masa que e l l o s representan. Los 
delegados deben procader a r end i r l e s cuenta a sus e lec tores per iódica-
mente de las gestiones por e l l o s real izadas. Asimismo l a masa e lec to ra 
puede proceder a revocarle e l mandato al delegado cuando la mayoría con-
sidere que no ha cumplido bien sus funciones." (Comité Cubano de Asenta-
mientos Humanos, Los,asentamiento^ hus&saofl en Cuba (La Habana, Edi to r ia l 
de Ciencias Sociales, I n s t i t u to Cubano del Libro, 1975, p. 93«) 

/ respues ta 
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respuesta vigorosa.— Información reciente confirma e l papel activo de los 
Organos del Poder Popular en la lucha contra la burocrat izacion. En 
todo caso, l a s reuniones entre delegados y e lec tores constituyen un elemento 
mas del extraordinar io espectro de canales que ex i s t e para la interacción 
de grupos loca les , ca rac te r í s t i co del e s t i l o cubano de desarrol lo . 

3. Tendencias y p o l í t i c a s económicas 

Durante l a primera s i t a d de la década de los se tenta l a tasa de crecimiento 
económico de Cuba aumento a un a l to ritmo que eedderivó primordialmente 
como consecuencia del considerable aumento en e l poder de compra de las 
exportaciones derivadas del alza del precio del azúcar, compensando 
los n iveles de producción, que fueron in f e r io r e s a los alcanzados en 1970. 

La par t ic ipación del azúcar en e l valor t o t a l de las exportaciones 
cubanas se elevó de aproximadamente 80% a 90% en 1974. Otros sectores de 
la economía, s in embargo, se beneficiaron simultáneamente del auge en e l 
precio del azúcar —al darse un mayor acceso a los insumos importados— 
y de l a s inversiones ya real izadas en l a i n f r aes t ruc tu ra y la mecanización. 
En e l período 1971-1975 la producción bruta i ndus t r i a l creció en un 8% 
anual y l a productividad de l a mano áe obra en 6%. La coyuntura económica 
favorable permitió atenuar en c i e r t a medida la austeridad en e l consumo, 
y también contribuyó a la formulación de planes para r ea l i za r amplios 
cambios en l a organización de la economía y en l a es t ructura de la producción 
durante la segunda mitad de los años sesenta. Durante 1975, e l precio 
mundial del azúcar volvió a declinar a una cuarta parte de su nivel anter ior 
y esto dio por resul tado que se efectuaran algunos recortes en los planes 
que requerían insumos importados, y que la tasa de crecimiento anual del 
producto soc ia l global previs ta descendiera a un n ive l muy in fe r io r 

6/ Véase una descripción de las reuniones y en t rev is tas en Marta Harnecker, 
Cuba; ¿Dictadura o Democracia?3 .México, Siglo XXI Editores, 1975. 
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a l registrado en los in ic ios de la década de los setenta.— Los 
principales canbios económicos previstos son los s iguientes % 

i) La indus t r ia l izac ión sera la ta rea cent ra l bajo e l supuesto 
de que l as real izaciones precedentes finalmente permitirán l l eva r l a a 
cabo. La super f ic ie de t i e r r a dedicada a l a producción del azúcar 
habrá de e s t ab i l i z a r se , pero se continuará dando a l t a prioridad a l a 
modernización de los métodos de. procesamiento. El avance en la meca-
nicación del corte y e l t ransporte de l a caña, a s í como en la moderniza-
ción de l as centra les azucareras reducirá considerablemente los 
requerimientos de mano de obra. 

i i ) El in ic io de la década de los setenta presenció la r e t i r ada 
gradual del sistema de administración económica altamente centralizado 
y complicado con los experimentos frecuentes y l a s campañas de 
movilización, en e l cual se juzgaba a la administración de empresas 
individuales solamente con base en e l cumplimiento de l as metas de 
producción, sin tomar en cuenta ninguna responsabilidad en cuanto a la 
contabilidad de costos o a la economía en e l empleo de los recursos 
materiales y hutaanos. ^Los cambios en es ta áraa han sido hasta c ie r to 
punto mas lentos que en e l caso de la ins t i tuc ional ízac ión p o l í t i c a ; 
l a aplicación de un nuevo "Sistema de Dirección y Planif icación de l a 
Economía" apenas se in ic iaba en 1976, con carácter experimental y de 
manera cuidadosa. La descentralización de la responsabilidad respecto 
a la administración de muchas empresas económicas hacia l a s entidades 
locales del Podar Popular en 1976 y en 1977 constituyó un primer paso. 
En 1977 se están aplicando los procef.:'talentos presupuestarios naciona-
les para la contabil ización de los pagos y de los precios entre las 
empresas del Estado. En 1978 se i n i c i a r a a l establecimiento de un 
nuevo sistema de administración económica con un "grupo de empresas 
seleccionadas, representat ivas de las diversas actividades de producción y 

JJ Véase e l capítulo I I de la segunda par te de es te estudio. 
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servic ios del pa í s" , y durante los últimos dos años de la década e l 
sistema se extenderá a todas l a s áreas y actividades económicas. Los 
di r igentes hacen hincapié en que los nuevos c r i t e r i o s de rentabi l idad de 
las empresas y un c ie r to grado de autonomía en l a administración no s ign i -
f ican un cambio en los objet ivos y en los procedimientos básicos del e s t i l o 
de desarrol lo . 

i i i ) La Junta Central de Planif icación (JUCEPLAN) se organizó en 
1960, y ha preparado planes anuales ininterrumpidamente desde 1962; entre 
1967 y 1970, no obstante "el énfas i s fundamental de la p lani f icac ión se 
d i r ig ió a la administración d i rec ta de la economía, descuidándose los 
aspectos f inancieros y de costos". Las p rác t icas de p lani f icac ión p r i n c i -
piaron a cambiar en 1970; además de los planes anuales, JUCEPLAN emprendió 
la preparación de las primeras proyecciones para la economía en su conjunto 
para l a década 1971-1980, a s í como de proyecciones más detal ladas para 
e l período 1971-1975. Sin embargo, sólo hasta 1975 JUCEPLAN preparó el 
primer plan de mediano plazo de Cuba para e l período 1976-1980. A es te 
respecto Cuba in i c ió con re t raso las prác t icas de p lani f icación seguidas 
por los otros países s o c i a l i s t a s . JUCEPLAN destaca l a importancia de los 
fac tores internos a s í como de los externos para p l a n i f i c a r de manera más 
e f i c i en t e períodos de más de un año; en primer lugar , e l for talecimiento 
de la economía nacional y , en segundo, la suscripción de acuerdo con l a 
URSS y con e l res to del CAME que es tab i l i za ron l a s perspect ivas . 

4. Relaciones con el res to del mundo 

La in terpre tación ideológica cubana del orden mundial continúa apegada 
desde la década de los sesenta a l marco marxis ta»leninis ta . Al mismo 
tiempo, las relaciones internacionales de Cuba se volvieron más variadas 
y f l ex ib les que durante los años sesenta; c i e r tos pel igros prácticamente 
habían desaparecido y se abrieron varios t ipos de oportunidades. Estos 
f ac to re s , junto con e l reconocimiento que e l Campo Socia l i s ta en su conjunto 
ha dado a las venta jas del detente, demandaron modificaciones t ác t i cas 
en la posición cubana. 

/La ident i f icac ión 
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La iden t i f i cac ión p o l í t i c a y económica con el Campo Socia l i s ta se 
ha vuelto mlls estrecha que antes con el ingreso de Giba a l CAME en 1972» 
su prác t ica de la doctrina del "internacionalismo p ro le ta r io" , y su acep-
tación re i te rada en varias de las c i t a s que se han hecho a lo largo de este 
estudio, de la necesidad de incorporar en sus po l í t i c a s económicas y 
sociales las lecciones que ha dejado la experiencia de la edi f icac ión 
del socialismo en otros pa íses . Al mismo tiempo y particularmente desde 
que su crecimiento económico de pr incipios de la presente decada l a tornó 
más a t r ac t iva como mercado, Cuba ha llegado a establecer relaciones mutua-
mente beneficiosas con la mayoría de las potencias c a p i t a l i s t a s y es tá 
en posibil idades de establecer t a l e s relaciones incluso con su pr incipal 
adversario, los Estados Unidos, sobre una base de igualdad. Las pos ib i l í» 
dades de es tablecer relaciones de apoyo mutuo con otros países de América 
Latina y del Tercer Mando en general se han hecho más var iadas , e incluyen 
no sólo c ie r tos pa íses , primordialmente de Afr ica , cuyas fuerzas domi-
nantes profesan el marxismo-leninismo, sino también un amplio espectro 

de regímenes nacional is tas y regímenes no-marxistas que se iden t i f i can como 
8 / 

socialistas.— Así, Cuba —en su calidad de miembro del grupo "no alineado" 
en los d i s t i n to s organismos de l as Naciones Unidas, y en agrupaciones 
3/ "La América Latina es hoy una región muy di ferente /de l período 

1959-1962/... surgen ahora gobiernos inspirados, los unos, por concep-
ciones p o l í t i c a s que conducen a aspiraciones s o c i a l i s t a s , guiados otros 
por una c lara idea an t i imper ia l i s t a , constreñidos, por ultimo, algunos 
en un ámbito puramente nac ional i s ta , en defensa de l as riquezas natu** 
ra les y l a s economías da sus pa íses . Pero en su conjunto esas concep-
ciones y p o l í t i c a s dan la base para una amplia unidad latinoamericana 
que r e s i s t a y derrote la p o l í t i c a del imperialismo, y que inev i t ab le -
mente contr ibuirá a las transformaciones sociales más profundas de que 
América Latina es t á urg ida ." Informe Central, op. c i t . , pág. 228. 
"Estamos conscientes del carác ter no homogéneo del Movimiento de los 
No Alineados, pero sabemos también que aun en aquellos países carac te -
rizados por regímenes de profunda división social hay contradicciones 
comunes con el imperialismo que los acercan a nosotros, lo mismo que 
a otros países dal movimiento. Estamos dispuestos a cooperar con toda 
la amplitud necesaria en es ta causa, y a l a vez trabajamos con todos 
aquellos que se esfuerzan por hacer del Movimiento de los No Alineados 
un instrumento de los países explotados durante largos s ig los para 
borrar todas las huellas de l a dominación i m p e r i a l i s t a . . . " , p.233. 

/ r eg iona le s 
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regionales latinoamericanas o del Caribe— mantiene en l a actualidad r e l a -
ciones con países de d i s t i n t a s ideologías» y con es t ruc turas socio^oljtjcaa 
y niveles de desar ro l lo diversos, con la esperanza de que sus experiencias 
puedan se r l e s ú t i l e s . Los problemas para conservar un f r en te coherente y 
discipl inado hacia el, r es to del mundo se han vuelto a s í mucho más complejos 
que durante la decada precedente. 

Dos aspectos de l as relaciones de Cuba con e l res to del mundo son 
particularmente in teresantes para e l estudio del e s t i l o de desarrol lo y 
sus interacciones con l a p o l í t i c a soc ia l : 

i ) Cuba procura convertirse en una fuente importante de ccope® 
ración técnica en e l Tercer Mundo y as í se previo en l a reciente expansión 

9 / 
de su educación profes ional y técnica."** Algunos otros países del Tercer 
Hundo se han convertido en exportadores importantes da consejeros y p ro fe -
sionales , pero e l l o ha sido generalmente como un subproducto no progra-
mado de l a expansión educativa que se ha llevado a cabo por l a presión 
de l a c lase media y de l a llamada "fuga de cerebros". Pronto habrá de 
ponerse a prueba l a apl icabi l idad p rác t i ca , bajo condiciones d i f e ren tes , 
de las experiencias cubanas f ru to de una prolongada experimentación. 

i i ) Durante los años sesenta, los v i s i t a n t e s que llegaban a Cuba 
consis t ían primordialmente en técnicos del Campo Socia l i s ta y en simpa-
t i zan tes p o l í t i c o s . La corr iente de t u r i s t a s estadounidenses an te r io r a 
195.9 desapareció completamente. Las oportunidades de v i a j a r al ex te r io r 
para los cubanos eran aún más res t r ing idas . Se construyó un sistema de 
turismo nacional dándole a las masas de l a población oportunidades sin 
precedentes de v i a j a r por e l i n t e r i o r de Cuba. Actualmente se prevé, que 
durante los próximos cinco años medio millón,de t u r i s t a s , incluso de 

9/ " . . . no pensamos sólo en los técnicos que Cuba va a neces i t a r , que son 
muchos, pero que l legará un momento, a es te paso, en que tendremos 
todos los técnicos que necesitamos. Hay otros países que necesi tan 
técnicos. Habrá que calcular todos los que necesitemos y una reserva ." 
(Primer Ministro Fidel Castro, discurso pronunciado en la inauguración 
de la Escuela Vocacional "General Máximo Gómez", Camagüey, l de septiem-
bre , 1976, en Grantna, 3 de septiembre, 1976.) 

/ los . Estados Unidos 
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los Estados Unidos, i rán a pasar vacaciones en Cuba.— Los a t rac t ivos para 
ese turismo tendrán muy poco en común con aquellos de la época prerrevolu-
cionaria, pero los t u r i s t a s procederán de sociedades consueistas, y plan-
tearan demandas que podran generar algunas tensiones sobre los patrones 
de consumo austeros e i g u a l i t a r i o s vigentes en Cuba. Posiblemente también 
estimularán e l deseo de los cubanos por v i a j a r a los centros de l as socie-
dades de consumo. 

5. Armonización entre objet ivos y enfoques de po l í t i c a s múlt iples 

Desde 1970, como lo ha señalado un buen numero de observadores, l a revo-
lución cubana se ha encaminado hacia l a consolidación y hacia un progreso 
por etapas cuidadosamente programado. Esto no s i g n i f i c a , s in embargo, un 
simple progreso l i n e a l , ya sea en términos de l a realidad o de los conceptos 
que gobiernan la p o l í t i c a del desarrol lo . El marxismo-leninismo que 
enmarca l as acciones del régimen cubano supone una continua superación 
d ia léc t ica de l as contradicciones. Los avances real isados generan 
nuevos problemas, y en las declaraciones o f i c í a l e s se subraya que no 
existen prescripciones i n f a l i b l e s para su solución. Se t i ene mayor 
conciencia que en los años sesenta de l a inevi table tensión que ex is te 
entre los d i fe ren tes objet ivos y l a s técnicas da acción y de 
la necesidad de cambiar l a s formas de enf rentarse a l a s etapas sucesivas 
de la construcción del socialismo. La experimentación y e l aprendizaje 
continúan, conforme se va actuando, y l a s nuevas ins t i tuc iones comienzan 
a ser probadas en la prác t ica . Hasta ahora se han mencionado var ios de 
los problemas de armonización o de equi l ib r io entre objet ivos y enfoques 

10/ "El turismo internacional , después de una casi t o t a l desaparición, ha 
tenido un l igero incremento en estos últimos años, con una composición 
y una calidad nuy d i s t i n t a a la del pasado. Así tendrán que ser los 
t u r i s t a s que nos v i s i t an en e l fu turo , integrantes de una corr ien te 
sana de v i s i t a n t e s que vengan en busca de los a t rac t ivos de nuestra 
naturaleza o a conocer los cambios socia les que han ocurrido en nuestra 
pa t r i a . Se estima que más de medio millón de t u r i s t a s nos v i s i t a rán 
en e l próximo quinquenio, principalmente en l as temporadas de invierno" 
(Informe Central, og. c i t . , p. 90). 

/de p o l í t i c a s 
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de p o l í t i c a s que p e r s i s t i r í a n de mantenerse los f ines esenciales del 
e s t i l o de desar ro l lo . Entre los dilemas prev is ib les se destacan los 
s iguien tes : 

i ) La p o l í t i c a y la p lan i f icac ión central izada deben armonizarse 
con la descentral ización administrativa y la adopción autónoma de dec i -
siones; e l éxi to de es ta última dependeré et¿ un a l t o grado de la i n i c i a t iva 
popular. En otros términos, l a h ipótes is tecnocrát ica de que sólo exis te 
una respuesta correcta para cada problema y de que es ta solución puede 
determinarse a nivel central debe ser armonizada con el concepto que j u s t i -
f i c a la par t ic ipac ión: I03 grupos locales conocen mejor sus propios 
problemas y deben aprender actuando. 

i i ) El compromiso del pleno empleo y la obligación de todos de 
t r aba ja r como una forma de solidaridad social debe armonizarse dando mayor 
énfas i s a la e f i c i e n c i a , la mecanización y l a l iberación de excedentes de 
mano de obra por par te de las empresas productivas, los servicios y la 
burocracia. 

i i i ) Debe mantenerse un equ i l ib r io entre los incentivos materiales 
y los morales para „aumentar la productividad. Aún más, e l objetivo de l a 
d is t r ibución i g u a l i t a r i a de productos básicos y servicios debe armonizarse 
con la d is t r ibucion.de c ie r tos productos y servic ios que continuarán siendo 
escasos en el fu turo p rev i s ib le , con base en la importancia de la con t r i -
bución que el receptor haga a la sociedad y del ahorro de su tiempo. 

iv) El mantenimiento del marxismo-leninismo como base teórica única 
para la enseñanza y l a p o l í t i c a debe armonizarse con e l pensamiento teórico 
creat ivo y la invest igación. 

v) La interacción cada vez más variada con e l res to del mundo 
debe armonizarse con la conservación de l a d isc ip l ina soc ia l , l a res t r icc ión 
de l as demandas de consumo, y la exclusión de valores y de a t rac t ivos de 
l as sociedades c a p i t a l i s t a s de consumo. 

v i ) La conservación de una corr iente adecuada de exportaciones en 
las que Cuba posee venta jas comparativas debe armonizarse con la indus t r i a -
l ización y l a d ivers i f icac ión agrícola orientadas a s a t i s f a c e r las nece-
sidades del consumo doméstico. 

/vii) La 



v i l ) La introducción de tecnologías avanzadas, incluyendo la 
energía nuclear , y e l uso intensivo de la t i e r r a y de otros recursos 
debe armonizarse con la protección del ambiente y de los recursos natu» 
ra les en un t e r r i t o r i o cada vez taás densamente ocupado, y con ¿os cada día 
mayores requerimientos por habitante de enargía, agua, alimentos y o t ros . 

v i i i ) La continua universalización de l a educación a niveles de edad 
crecientes , y la constante expansión de l a educación profesional y técnica 
en respuesta a l a s demandas populares, debe armonizarse con l a capacidad 
de la economía para apoyar los costos y con las necesidades de los especia-
l i s t a s de la economía. 

Los problemas mencionados están indudablemente adoptando nuevas 
formas en el contexto de los intensos y complejos cambios socia les que 
Cuba ha experimentado a p a r t i r de l a Revolución. La armonización e fec t iva 
de los objet ivos y de los enfoques requiere un conocimiento amplío de lo 
que está ocurriendo en l a sociedad, y es to dif íc i lmente se puede lograr 
sin la investigación socia l . La ausencia de t a l invest igación, y el hacho 
de no e x i s t i r conciencia de su necesidad, probablemente contribuyeron a l 
excesivo optimismo de los años sesenta respecto al rápido surgimiento del 
"hombre nuevo" adecuado a una sociedad comunista. 

Hasta e l presente ta investigación social parece haber sido l imitada, 
y casi no se han publicado sus resul tados. —^ Sin embargo, e l Congreso 
del Partido de 1975 presentó un amplio programa para la investigación en 
muchas áreas . —^ 

u r Las I n v e s t i g a c i o n e s r e s p e c t o a ias r a z o n e s de la l i m i t a d a p a r t i c i p a c i ó n da las muje res en ia 
f u e r z a de t r a b a j o y en pues to s d í r e c t l y o s , a n i v e l a d m i n i s t r a t i v o y p o l í t i c o c o n s t i t u y e n una 
impor tan te e x c e p c i ó n . V ía se , T e s i s s o b r e e l pleno e j e r c i c i o de la i gua ldad de la m u j e r , en 
T e s i s y r e s o l u c i o n e s , pags.570-589«, 

1 2 / "Es n e c e s a r i o t r a b a j a r en la i n v e s t i g a c i ó n s o c i a l d i r i g i d a a l e s t u d i o del proceso de las t r a n s -
formaciones e c o n ó m i c o - s o c i a l e s , con e l o b j e t o de: 
- E s t u d i a r y d i v u l g a r ios profundos cambios que e s t á n t en i endo lugar en la soc i edad como r e s u l « 
tado de ias t r a n s f o r m a c i o n e s r e v o l u c i o n a r i a s y las consecuenc ia s de e s t o s cambios en ias I n s t i t u -
c iones s o c i a l e s en g e n e r a l ; la f a m i l i a ; e l modo de v i d a ; i a s formas de la c o n c i e n c i a s o c i a l y ias 
exp re s iones de la p s i c o l o g í a s o c i a l . , . . 
- P r e c i s a r ia3 formas c o n c r e t a s de o r g a n i z a c i ó n de n u e s t r a soc iedad que a seguren ia p a r t i c i p a c i ó n 
c r e c i e n t e do las masas en las a c t i v i d a d e s de ia d i r e c c i ó n e s t a t a l y en la g e s t i ó n económico-soc ia l 
en g e n e r a l , de ia manera más d i r e c t a p o s i b l e . . . 
- Llevar a cabo i n v e s t i g a c i o n e s sobre , l a s formas que adoptan en n u e s t r o p a f s la lucha i d e o l ó g i c a 
e spec ia lmen te l a s d i v e r s a s e x p r e s i o n e s del d ive r s ion i smo ideo lóg ico empleadas por el i m p e r i a l i s m o . 
- Cooperar con los organismos e s t a t a l e s y las o r g a n i z a c i o n e s p o l í t i c a s y de masas , apor tando e l e -
mentos c i e n t í f i c o s consecuen te s para la so luc ión de los problemas c o n c r e t o s que surgen en la e j e -
cución de s u s r e s p e c t i v a s t a r e a s . " ( T e s i s sobre p o l í t i c a c i e n t í f i c a n a c i o n a l , en T e s i s y 
r e s o l u c i o n e s , p . 448 -449 . ) 
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IV. EL ESTILO DEL DESARROLLO CUBANO A MEDIADOS DE LA 
DECADA DE LOS SETENTA 

A continuación,se formulan algunas apreciaciones adicionales sobre enfoques 
de p o l í t i c a y las realidades sociales y económicas dal e s t i l o de desarrol lo 
cubano contemporáneo. Ciertas tendencias y problemas que se observan en 
Cube continúan teniendo alguna s imil i tud con aquellos que pueden i d e n t i -
f i ca r se en o t ras pa r t e s , por d i fe ren tes que sean sus configuraciones y su 
probable evolución en e l fu turo. 

1. Estructura de clases 

En Cuba, l á s clases previamente dominantes (burguesía empresarial , t e r r a -
ten ien tes , r en t i s t a s o personas que viven de otros ingresos no devengados) 
y también los comerciantes y la pequeña burguesía ar tesanal han desaparecido 
del todo. Solamente sobrevive c i e r t a pequeña burguesía en la agr icul tura 
campesina, pero és ta constituye mimos de una décima parte de la fuerza 
de t r aba jo , y es tá estr ictamente controlada respecto a l a producción, e l 
mercadeo y la u t i l i z ac ión de mano de obra no fami l ia r para desestimular e l 
individualismo pequeño burgués y la acumulación privada. En e l otro extremo 
de la es t ruc tura soc i a l , la población subproletar ia "marginal" ha sido 
absorbida en empleos asalariados y seguros, aunque no necesariamente muy 
productivos. En pr inc ip io , la to ta l idad de la población masculina adulta 
en edades in fe r io res a la pension-uble y las mujeres incorporadas a la 
fuerza de t rabajo ' -excepto los trabajadores campesinos— devengan sa lar ios 
y los hombres adultos están legalmente obligados a t r a b a j a r . Todos, desde 
los profesionales y los administradores hasta los no ca l i f i cados , son 
definidos como "trabajadores" . Sin eirbargo, las enormes responsabilidades 
asumidas por el Estado en cuanto a la organización económica soc i a l i s t a y a 
la expansión de los servicios sociales —en interacción con la expansión de 
la educación secundaria y super ior- - han generado tendencias que presentan 
alguna semejanza con e l crecimiento espectacular de los e s t r a tos medios 
asalar iados en el r es to de América Latina. Desde los años sesenta en 
e s fe ras o f i c í a l e s se ha denunciado la "empleomanía" y se ha hecho un 
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llamado p a r a r e d u c i r e l empleo b u r o c r á t i c o y combat i r su comportamiento; 

la re i te rac ión de t a l e s demandas hasta 1975 indica lo r e c a l c i t r a n t e 
del fenómeno. 

La expansión educativa en Cuba se ha distinguido en cuanto a l a a l t a 
prioridad que se otorga a la universal ización de la educación priioaria 
completa (alcanzada a pr incipios de los se ten ta ) , para dar acceso a toda 
la población a los peldaños más a l tos de la escala educativa, vincular la 
educación con el t rabajo productivo a l nivel secundario, y canal izar a la 
mayor parte de la educación superior hacia las especialidades profes ionales , 
c i en t í f i ca s y técnicas relacionadas con l as necesidades de su e s t i l o da 
desarrol lo. Indudablemente la educación ha servido más bien para.equiperar 
oportunidades que para perpetuar las venta jas famil iares en cuanto a orí» 
genes sociales e ingresos como lo ha sido en otras pa r t e s . Actualmente 
se plantea como obl igator io e l noveno año para todos y se espera l l ega r , 
en quinquenios pos te r iores , a ampliar e l requis i to en t r e s grados más, 
es decir , hasta el nivel p reunivers i ta r io . Al terminar e l último año 
obl igator io , se rea l iza un proceso select ivo y competitivo mediante e l 
cual los alumnos con mejores promedios de ca l i f i cac iones se e l igen para 
los d i s t in tos campos de l a enseñanza superior . 

2• D i s t r i b u c i ó n de i n g r e s o s , consumo y s e r v i c i o s 

En p r i n c i p i o , todos l o s i n g r e s o s p e r s o n a l e s , excep to a q u e l l o s de l o s ca^pe-» 

sinos, se derivan de sa lar ios o pensiones, y la d is tancia entre e l s a l a r io 
1/ 

aias a l to y el mínimo parece ser de uno a s i e t e , - Hasta ahora, las d i f e -
rencias en el consumo han sido menores que aquellas de los ingresos mone-
tar ios por el racionamiento de los productos básicos y la importancia ds 
los servicios colectivos proporcionados en forma gra tu i ta o a precios muy 
bajos. Actualmente las i n i c i a t i va s para vincular los s a l a r io s a la product!" 
vidad, la más amplia disponibilidad de bienes de consumo adquir íblés fuera 

I./ "En 1975 los sa lar ios representaban el 79% del ingreso to ta l de la 
población. El sa la r io medio mensual actual es de 136 pesos, 21% superior 
al de 1970. El ingreso mensual por núcleo famil iar e3 de 203 pesos. 
Hoy en día en el 50% de las famil ias cubanas un miembro de e l l a s percibe 
ingresos; en el 3C% dos, t r e s en e l 12% y más de cuatro en e l 8% res tan te" . 
(Informe cen t ra l , p. 150.) 

/de l a cuota 
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de l a cuota de racionamiento, l a reducción de í a gratuidad en los servicios» 
y l a d ia t r ibución de algunos necesariamente se lec t ivos con base en la 
importancia de l a contribución del recepto1- a l a sociedad, indican e i grasa 
d i fus ión de desigualdades r e a l e s . No obs tante , e l margen permanece r e l a -
tivamente es t recho. La acumulación de cap i t a l se encuentra enteremunte 
en manos del Estado y los ingresos por encima de c i e r t o n ive l continuarían 
siendo cas i i n ú t i l e s , por l a v i r t u a l imposibilidad de u t i l i z a r l o s para inversiones 
o en la compra de casas , automóviles, v i a j e s a l e x t e r i o r , e t c . , o para 
con t ra ta r empleados dcatesticos. Los serv ic ios básicos de educación y 
salud continúan siendo g ra tu i tos y de acceso generalizado; l a se lec t iv idad 
de ot ros se rv ic ios t iene alguna asociación con e l ingreso, dado que los 
receptores p r i o r i t a r i o s t a l vez también es tén relat ivamente bien pagados, 
pero no depende de l a capacidad de pago. 

3• Relaciones urbano-rurale3 

Mientras los enunciados por un desa r ro l lo regional in terno más equi l ibrado, 
l a compensación de l a s desventajas r u r a l e s , y los controles sobre la 
h i p e r t r o f i a urbana se han vuel to comunes en o t r a s pa r tee , Cuba ha sido 
el único pa í s en ¿ sé r i ca Latina que ha rever t ido l a s tendencias preva le -
c ien tes mediante p o l í t i c a s de l iberadas . El crecimiento de l a ciudad de 
La Habana se ha mantenido a una tasa ligeramente i n f e r i o r a aquel las 
de l a población urbana en su conjunto, primordialmente mediante la cana-
l i zac ión de la mayor pa r t e de las inversiones hacia o t ras zonas dsl pa í s ; 
e s t a p o l í t i c a se encuentra todavía v igente , pero se ha tomado menos 

2 / rígida.— Las co r r i en te s de población en ambos sent idos ent re las ciudades 

2 / " . . . es n e c e s a r i o . . . continuar l a p o l í t i c a da l i m i t a r , en lo pos ib le , 
e l desa r ro l lo i nve r s ion i s t a i n d u s t r i a l en l a ciudad de La Habana, en 
evi tac ión de las consecuencias propias y conocidas de la h i p e r t r o f i a 
c a p i t a l i n a " . (Tesis sobre l as d i r ec t ivas para e l desa r ro l lo económico 
y soc ia l en e l quinquenio 1976-1980, en Tesis y resoluciones , p. 147.) 
"Se impulsará e l embellecimiento y desa r ro l lo de La Habana, como 
centro económico, p o l í t i c o , c u l t u r a l y a r t í s t i c o más importante de 
la nación; a su vez, se continuará aplicando en és ta una p o l í t i c a 
demográfica r ac iona l . En l a c a p i t a l de l a República, l a s inversiones 
se concentrarán en e l incremento de centros de producción y serv ic ios 
de elevada técnica y en la remodelación de l a c i u d a d . . . " (Plataforma 
programática, pág. 70 . ) 

/y e l campo 
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y e l campo se han alentado de diversa manera: e l trabajo agrícola volun-
tario de grupos urbanos, la educación de la juventud rural en las ciudades, 
la creación de "escuelas secundarias en e l campo" bajo régimen de internado 
y e l turismo interno.-- El acceso a l o s s erv i c io s y a l o s bienes de 
consumo ha sido equiparado hasta donde ha sido pos ib le . Los asentamientos 
rurales tienden en la actualidad a concentrar a l a población rural previa® 
mente dispersa y se han construido bloques de departamentos, dotados de 
serv ic ios s o c i a l e s y comerciales, muy s imi lares a l o s nuevos proyectos 
de vivienda urbana. Sin embargo, l o s recursos dedicados a la construcción 
de viviendas se han quedado muy atrás de las necesidades actualmente reco-
nocidas, y a mediados de la presente década la l ínea d iv i sor ia entre los 
v i e jos asentamientos y l o s nuevos ya construidos o programados pera e l 
futuro puede ser más importante que la l ínea d iv i sor ia entre e l caspo y 
la ciudad. 

4. El mercado de trabajo 

Hasta e l presente, Cbba se ha desflecado por e l aparente logro del pleno 
empleo asalariado da la fuerza de trabajo adulta masculina (entre 16 y 
60 años de edad) y por una aparente i n s u f i c i e n c i a de fuerza de trabajo 
motivando l o s continuos esfuerzos gubernamentales por obtener mano de c-bra 
adicional mediante la movilización del trabajo voluntario, l a atracción de 
las mujeres a la fuerza de trabajo, y l a obligación de trabajar establec ida 
por la ley para l o s hombres ociosos.™^ El desempleo v i s i b l e desapareció 

2 / "UROS 200 000 jóvenes e s t u d i a n t e s de zonas r u r a l e s han r e c i b i d o becas de e s t u d i o y se han a l o j a d o 
on las b a r r i a d a s da l u j o que la o l i g a r q u í a d e j ó abandonadas en su huida a i 9 X t r a n j e r o e " ,"E1 p ian 
educac iona l del p a í s cuen ta con más de 2^4 nuevos c e n t r o s de enseñanza en e l campo»». Cada uno 
de e s t o s c a n t r o s r s c i b e 500 alumr.oe p roceden te s de la c iudad®. . " (Los a s e n t a m i e n t o s humanos en 
Cuba, o c i t » . pág. 6 o . ) 

4 / Ei p o r c e n t a j e de muje re s en la f u e r z a de t r a b a j o ha aumentado a 25o3, c i f r a s i m i l a r a la do a lgunos 
de los p a f s e s l a t i n o a m e r i c a n o s más u r b a n i z a d o s . Los e s f u e r z o s para a t r a e r mujeres hac ia la f u e r z a 
de t r a b a j o c o n t r a s t a n con las p o l í t i c a s de empleo do! r e s t o de América L a t i n a , en donde no e x i s t a n 
p o l í t i c a s c o h e r e n t e s sobre ia m a t e r i a y la s o b r e o í o r t a do mano de obra ha r a s t a d o impor t anc i a a a s t a 
a spec to en los c & j e t l v o s económicos. En Cuba, e i aumento en e l niímero de muje re s t r a b a j a d o r a s s s 
ha a lcanzado ai c o s t o de un a l t o grado de d e s p e r d i c i o ; las d e s v e n t a j a s e s p e c i a l e s de é s t a s , qu ienes 
deben c u i d a r también de una f a m i l i a han s i d o s u p e r a d a s s ó l o p a r c i a l m e n t e * "Para logra r un i n c r e -
mento de 196 903 t r a b a j a d o r a s en e l per íodo I969 - I974 , ha s i do n e c a s a r l o i n c o r p o r a r 713 924 m u j e r e s 0 , 
{ t e s i s sobre e l pleno e j e r c i c i o tío ia igua ldad de la m u j e r , en T e s i s y r e s o l u c i o n e s , p» 5 7 4 ) ° 
Las p o l í t i c a s tambián f a v o r e c e n e ! o f r e c i m i e n t o de opo r tun idades para a p e n s i o n a d o s , pero 
¡os r e s u l t a d o s no son conocí.dos., ( P l a t a f o r m a p r o g r a m á t i c a . pág e 8 3 . ) 
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durante los años sesenta, junto con e l empleo casual o la "población 
marginal" autoempleada o el "sector informal". Sin embargo, la product!«» 
vi dad, aunque ha r e f l e j ado tendencias a mejorar en los últimos aSos, lia 
permanecido a niveles muy poco s a t i s f a c t o r i o s , a l menos hasta muy reeienEa» 
mente y se han presentado problemas pers i s ten tes de escasa motivación y de 
ausentismo entre una par te de la fuerza, de t r aba jo . Con el pleno empleo, 
Cuba ha tenido que buscar fuentes de d isc ip l ina laboral muy di ferentes a 
las que prevalecen en las economías capi ta l i s tas , p e r i f é r i c a s . ^ 

La u t i l i zac ión del t rabajo voluntario como fuente suplementaria da 
nano de obra para la producción no tiene paralelo en e l res to ce AsSxica 
Latina, donde las i n i c i a t i va s de es ta ciase se han limitado al desarrol lo 
de la comunidad en zonas especí f icas y a proyectos de autoayuda para la 
construcción de caminos, abastecimientos da agua y vivienda. Hasta p r in -
cipios de la década ce los se tenta , Cuba experimentó una "fuga de cerebros" 
masiva. Se estima que es ta s i tuación ha sido superada ya con la capaci-
tación de un número adecuado de mano de obra profesional y técnica compro-
metida con l a Revolución, y que Cuba se encuentra ahora en la etapa de 
p r inc ip ia r a p l a n i f i c a r "exportaciones de cerebros". 

En la actual idad, la p o l í t i c a cubana de pleno empleo se enfrenta a 
una si tuación más compleja que en e l pasado, con una incidencia mayor del 
problema de la redis t r ibución de la fuerza de t rabajo entre d i s t i n t a s 
fuentes da ocupación. La mecanización de las empresas productivas y l a 
racionalización de la administración permitirán prescindir de un gran 
número de t rabajadores , incluyendo las o f i c i n i s t a s de nivel raedio s in prepa-
ración técnica as í como los obraros no ca l i f i cados que deberán or ientarse 
a nuevas act ividades. ¿Cuál será la importancia del t raba jo voluntario 

5/ "Es necesario crear y fo r ta lece r una d isc ip l ina de t rabajo consciente, 
s o c i a l i s t a , basada en la cooperación, la ayuda mutua, la transmisión de 
experiencias, en el daserrol lo p o l í t i c o , cu l tu ra l y técnico de los 
t rabajadores . En es te sentido nuestra act ividad se d i r i g i r á a desarrollar;, 
profundizar y perfeccionar l a emulación, s o c i a l i s t a , e l movimiento dé 
innovadores y racionalizadores y el t rabajo voluntar io , exponentes de 
una nueva conciencia sobre la cual se sustenta l a d isc ip l ina del t rabajo 
en e l social ismo." (Plataforma programática, op. c i t . , p. 82.) 

/ fuera de 
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fuera de su contribución a l a so l idar idad s o c i a l , s i ya no se neces i ta 
mano de obra es tac ional no c a l i f i c a d a ? ¿Si l a modernización p rec i sa de 
una fuerza de t r aba jo más reducida y más altamente c a l i f i c a d a , qué pasará 
con los menos capacitados y los que t ienen un menor grado de motivación? 
¿Podra l a disminución del empleo burocrá t ico y l a e s t ab i l i zac ión del 
número de maestros de escuela a f e c t a r desproporcionadamente l a demanda 
de mujeres en l a fuerza de t raba jo? Estos in ter rogantes han conducido a 
algunos observadores externos a p redec i r e l resurgimiento del "desempleo 
educado" a s i como e l desesqjleo de los no c a l i f i c a d o s . En e l fu tu ro i tuce® 
dia to la expansión de c i e r to s se rv ic ios a los que hasta ahora se había 
otorgado ba ja pr ior idad puede solucionar e i primer problema, pero es 
d i f í c i l que en Cuba se acepte ya sea l a p r o l i f e r a c i ó n de se rv ic ios promo° 
clónales y comerciales que absorben gran pa r t e de l a mano de obra educada 
en l a s sociedades consumistas, o bien e l re torno de los se rv ic ios pe r so -
nales mal pagados que absorben,a muchos ce los no c a l i f i c a d o s , p a r t i c u l a r -
mente mujeres, en o t ros pa í ses , El desa r ro l lo de los se rv ic ios c u l t u r a l e s 
y r ec rea t ivos , s in embargo, puede generar un monto s i g n i f i c a t i v o de empleos» 
El incremento en l a construcción de viviendas y de ins t a l ac iones comuni-
t a r i a s para l a s cuales ex i s te una enorme demanda i n s a t i s f e c h a , debería 
absorber grandes proporciones de los menos c a l i f i c ados y c o n s t i t u i r 
también una fuente continua para e l t r a b a j o vo lun ta r io . Sin embargo, en 
v i r tud de haberse adoptado e l sistema de prefabr icac ión y haberse i n t r o -
ducido métodos mecanizados de const rucción, l a capacidad de absorción de 
los t rabajadores relativamente menos c a l i f i c a d o s en e s t a i n d u s t r i a tendrá 
sus l ím i t e s . El continuo én fa s i s que pone 1a p o l í t i c a cubana en aumentar 
e l nivel de educación formal de l a fuerza de t r aba jo adu l t a , a l menos 
hasta e l sexto grado, responde a l a necesidad f u t u r a de contar con mayor 
adaptabi l idad y capacidad para incorporarse a nuevas ta reas a s í como de 
disponer de una par t ic ipac ión p o l í t i c a mas preparada. En e l último 
discurso del Presidente del Consejo de Estado ante l a Asamblea del Poder 
Popular se esboza a l respecto l a creación de un buen número de f áb r i cas 

y l a i n t ens i f i cac ión da los programas de construcción en 1978 que absor -
6/ 

berán 120 000 nuevos puestos de trabajo.— 

6/ Víase Granraa , lo . de enero de 1978, La Habana. /En cuanto 
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En cuanto a la exis tencia de una posible p lé tora de cuadros técnico® 
capacitados derivada del intenso procéso de formación de los misffios, ha 
venido anillándose significat ivamente la contratación y envío de misiones 
técnicas cubanas al Afr ica , países árabes y del Caribe, .y ee creciente 
la par t ic ipación de Cuba en diversas propuestas internacionales de asesoría» 
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I . INTRODUCCION 

Tomando como telón de fondo las apreciaciones formuladas hasta aquí 
sobre el marco teorico y conceptual que confiere características propias 
al estilo de desarrollo cubano, se presenta en esta segunda parte el 
análisis de ciertas políticas de carácter socioeconómico en las que este 
se sustenta, así como de los cambios que se les fueron haciendo para 
ajustarías a las necesidades y prioridades del proceso global. 

In ic ia es ta segunda par te un capí tulo que contiene un breve 
aná l i s i s de las pr incipales tendencias de l a p o l í t i c a económica entre 
1959 y 1978, con algunas apreciaciones sobre los resultados obtenidos y 
l a s consecuencias de su aplicación. No se podría omitir referencia 
alguna a este respecto en v i s t a de que desde e l in ic io del proceso 
revolucionario los l íderes del mismo han i n s i s t i d o en su concepción 
in tegra l del desarrol lo . 

De ninguna manera se pretende presentar un esamen detallado de 
la evolución de la economía cubana ni de los resultados de la aplica-
ción de las políticas económicas; sólo se pretende proporcionar al 
lector el trasfondo económico para su mejor comprensión de los capítulos 
subsiguientes. Tengase en cuenta, ademas, que no existe, la intención 
de presentar un balance sobre los logros y los obstáculos al desarrollo 
cubano, por considerar, entre otros notivos, que sería prematuro 
hacerlo —ameritaría un estudio más amplio sobre la interpretación 
económica del proceso— y especialmente porque rebasa los.propósitos 
de este estudio. 

Se pasa luego a l a consideración de las p o l í t i c a s sociales que 
se abordan para determinadas áreas espec í f i cas , en e l orden s iguiente : 
educación, cu l tura , salud pública, seguridad soc ia l y vivienda. No se 
t ra tan exhaustivamente, por supuesto, todas y cada una de l as p o l í t i c a s 
respect ivas. Al r e s t r ing ie r se e l aná l i s i s a c i e r t a s áreas de la p o l í t i c a 
económica y soc5.al —consideradas, como ya se señaló, elementos insepara-
bles de l a es t ra teg ia de desarrol lo in tegral— y por mucho que se 
consideran descol lantes , han quedado fuera ot ras que han jugado también 
un rol importante dentro de la problemática t o t a l que se pretende desc r ib i r . 

/Una primera 
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Una primera aproximación a los antecedentes presentados en esta 
segunda par te induce a pensar que, dentro del enfoque in tegra l a l des-
a r ro l lo esbozado por los dir igentes cubanos, destacan ciertamente las 
actividades del área da la po l í t i ca soc ia l , tanto por la magnitud de 
los esfuerzos desplegados como por los resul tados alcanzados. Ello no 
s ign i f i ca que se haya asignado a las mismas en e l largo plazo una 
prioridad mayor que a las po l í t i c a s del área económica5 quiere decir 
más bien, cano se señala más adelante, que las d i f i cu l t ades a las que 
e l proceso debió hacer f r en te en los años sesenta tuvieron una incidencia 
mucho mayor en l a es fe ra económica que en l a soc i a l . 

La acción en es ta ultima ha favorecido en especial l a s areas de la 
educación, l a salud ys correlativamente, la de los deportes, todo e l l o 
en concordancia con e l objetivo es t ra tégico de preparar f í s i c a y mental-
mente a l hombre para l a sociedad que se desea const ru i r . En otros 
términos, podría afirmarse que l a formación de la juventud para la 
generación s iguiente ha sido uno de los objet ivos centrales , s i no e l 
pr inc ipa l , de la p o l í t i c a . 

Asimismo, salvo en los años i n i c i a l e s y muy recientemente, se ha 
señalado escasa prioridad a la asignación de recursos para l a vivienda, 
probablemente por haberse necesitado i n v e r t i r con mayor urgencia en 
proyectos relacionados con e l área más directamente productiva, o en 
los otros sectores sociales p r i o r i t a r i o s señalados¿ 

Entre l a s acciones sociales se han favorecidos en d e f i n i t i v a , las 
de mayor impacto para alcanzar uno de los objet ivos esenciales de la 
Revolución Cubana; l a igualdad de todos los ciudadanos, a t ravés de 
una universal ización en la provisión de se rv ic ios . Así, a l contrario 
de lo que ocurre en l a mayoría de los países latinoamericanos, donde la 
educación media y un ivers i t a r i a han recibido una creciente part ic ipación 
de los recursos dedicados a la ins t rucción, en Cuba se ha i n s i s t i do en 
la educación universal y masiva. : Otra d i fe renc ia ha sido e l énfas is 
puesto p o r . l a p o l í t i c a educacional cubana en e l mejoramiento de la 
productividad de la fuerza de t r aba jo . 

También se aprecia e l in terés sqñalado a la universalización en 
e l caso de l a salud y del deporte, en que la atención a toda la población 

/se ha puesto 
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se ha puesto por encima, por ejemplo, de la construcción de hospitales 
o de centros deportivos de grandes dimensiones. 

Dicho de otro modo, s i todos los países de la región han elevado 
ciertamente l a asignación de recursos destinados a los servicios socia les , 
l a mejoría de los mismos ha s ignif icado en e l l o s , por lo general, un 
cambio de es t ructura en favor de los grupos urbanos medios y a l tos que son 
los que, en d e f i n i t i v a , han obtenido los mayores beneficios de ésa amplia-
ción, • El marcado acento puesto en la asignación de recursos para la 
educación en Guba,sumado a l a universalización de la educación primaria, 
se dis t ingue, pues, entre los países de la región, incluso tomando en 
cuenta que los progresos se lograron a p a r t i r de los niveles r e l a t i v a -
mente mayores que tenía Cuba con respecto a otros países latinoamericanos 
en es te campo, y también en e l de la salud, a l i n i c i a r s e e l proceso. 

Los importantes,avances alcanzados en ambos sectores se explican 
en parte por la s i gn i f i ca t i va movilización de recursos humanos —personas 
que disponían de un n ive l medio de capacitación, cono estudiantes— 
del programa de a l fabet ización de los primeros anos, pero también por 
e l hecho ya mencionado de que en Cuba los planes de educación 
respondían a una es t ructura scc ia l d i f e r en t e , y a que estuvieron 
dir igidos plenamente a la universalización de l a enseñanza primaria 
en una primera etapa, para incorporar después los niveles medios y 
superiores, con un a l t o contenido técnico. 

Otra de las ca rac t e r í s t i ca s de la p o l í t i c a educacional durante 
ese período, que se prolonga hasta f i na l e s de la década de los sesenta, 
ha sido la experimentación y búsqueda continua de fórmulas adecuadas a 
las necesidades cambiantes del proceso. Parece, s in embargo, que pasada 
esa primera etapa la educación ha entrado en cauces mas convencionales 
aunque continua predominando e l c r i t e r i o general de educación-trabajo, y 
en medida mucho menor la experimentación y la movilización. 

Por otro lado, en los primeros afios oe emplearon perso&as sin c a l i f i c a -
ción específ ica en materia educacional&pero a f i nes de los años sesenta 
la si tuación había cambiado radicalmente y se u t i l i zaba personal con 
elevados niveles de ca l i f i cac ión . Parece que tanto en e l área soc ia l 
como en l a económica, pasada la fase de experimentación y a j u s t e , se ha 
tendido a optar por e l logro de los niveles técnicos y de capacitación más 
avanzados a que se ha tenido acceso.—^ -
±j Sería revelador el hecho dé que en materia de salud pública, por 

ejemplo^ no se haya optado por médicos de n ive l medio. Algo similar 
se concluye s i se observan las modernas tecnologías aplicadas en e l 
área productiva (zaf ra , ganadería, prefabricación, e t c . ) 

/Un aná l i s i s 
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Un aná l i s i s somero de l a es t ruc tura económica actual no muestra 
cambios demasiado importantes en sus bases de sustentación —estructura 
s ec to r i a l del producto-- n i en su grado de dependencia externa, en la que 
e l azúcar juega incluso un papel más destacado que en e l período anter ior 
a l a revolución. Ha cambiado,sin embargo,fundamentalmente la propiedad de 
los medios de producción y la organización de la misma. Un examen más 
detenido revela además que se ha legrado un incremento sostenido en la 
producción de bienes básicos de consumo, as í como una al teración notable 
en l a es t ructura de l as importaciones en favor de l as compras de bienes 
de cap i t a l . 

De todas maneras, una de l a s interrogantes que mas in t e r é s despiertan 
en relación con e l proceso cubano es l a forma en que pudieron lograrse los 
éxi tos en e l campo socia l de que da cuenta este informe sin ninguna modifica-
ción rad ica l de la composición del producto. Pareciera que la base de la 
respuesta a es ta interrogante se encontraría en los efectos que e l cambio 
en la es t ructura soc ia l produjo sobre las presiones consumistas. Se logró 
por ese motivo un cambio enorme en l a s posibi l idades de dis t r ibución y 
se pudo dedicar una cantidad mucho mayor de recursos a la sá t i s facc ión de 
l as necesidades básicas de l a población en atención a l pr incipio fundamental 
de iguali tar ismo perseguido. Bastará pensar, por ejemplo, en la cantidad 
de recursos que durante tantos años e l país dejó de asignar a la importa-
ción de automóviles ( o a su eventual producción) y en e l consiguiente 
ahorro de los combustibles que hubieran requerido. 

El e s t i l o cubano e s t a r í a demostrando, en d e f i n i t i v a , que a l no 
haber res t r icc iones a l proceso d i s t r i b u t i v o , una es t ructura productiva 
relativamente modesta como l a que ex i s t í a en el pa í s , que agravaba una 
se r i a l imitación de recursos f í s i c o s y f inancieros —compensada 
parcialmente por financiaiaiento externo—, no fue obstáculo para lograr 
e l objet ivo de s a t i s f a c e r l a s necesidades básicas de. la población. 

Otro de los aspectos mas llamativos de la experiencia cubana es 
sin duda la aparente contradicción del paso abrupto de una s i tuación que 
se d is t inguía por un elevado n iye l de desempleo —abierto y disfrazado— 
a o t ra en la que, según datos o f i c i a l e s , se presentaba una escasez de mano de 
obra, y mas s i se toma en cuenta que un contingente mucho mayor de mujeres 
se incorporó a l a fuerza de t raba jo y se tendió a eliminar l a vagancia. 

/Esta aparente 
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Esta aparente contradicción no es t a l s i se considera que e l pleno 
empleo se logro a través de la ocupación masiva en diversas actividades 
productivas y de servic ios , s in que a l hacerlo se tuviera como c r i t e r i o 
pr incipal e l re la t ivo a los niveles de productividad de l a población que 
se incorporaba* El t rabajo paso á considerarse la forma de que e l hombre 
y la mujer par t ic iparan en la sociedad que se estaba construyendo. 
Podría afirmarse inclusive que se desarrol lo u n enfoque de t ipo moralista 
en lo que respecta a l t raba jo (no t r a b a j a r perjudicaba a l a sociedad). 

Son algunos de los aspectos sa l i en tes que se exploran en los 
capítulos subsiguientes. 

/ I I . PRINCIPALES 
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I I . PRINCIPALES TENDENCIAS DE LA POLITICA ECONOMICA 

Resulta d i f í c i l s is temat izar un cuadro global macroeconómico jue permita 
apreciar la evolución de las pr inc ipales var iab les en forma ccntinua 
durante los ve in te años del proceso revolucionario cubano. Sin embargo, 
del mater ia l de que. se ha d i s p u e s t o a d e m a s de indicadores diversos y 
observaciones empíricas, se desprende que desde 1959 la economía cubana 
experimento un crecimiento importante ese año y e l s iguiente (1959 y 1960), 
especialmente por e l aprovechamiento de l a capacidad ociosa, y que su 
ritmo decreció en los dos que les siguieron (1961 y 1962). Cambios 
importantes de l a p o l í t i c a determinaron que a p a r t i r de 1963 se tropezara 
con se r i a s d i f i cu l t ades --aunque se mantuviera a l parecer un lento 
crecimiento hasta 1966-- y se presentara un deter ioro muy notorio (como 
señalan apreciaciones cua l i t a t ivas y cuant i f icaciones parc ia les hacia 
f i na l e s del decenio de los sesenta) salvo en lo que respecta a la 
producción de azúcar y actividades conexas. 

Una nueva organización y un cambio sustant ivo en l a p o l í t i c a económica 
vinieron acompañados en los se tenta de una mejora en e l sistema de 
contabilidad soc i a l . Para e l período de 1971 a 1975, se r eg i s t ró a s í 

2/ 

un crecimiento sostenido— del producto mater ia l t o t a l (promedio anual 
de 9.4%), que posteriormente, a l mismo tiempo que se deterioraba e l precio 
internacional del azúcar en los últimos años, disminuyó a un promedio anual 
de 5.3% (1976 a 1978). (Véase e l cuadro 1.) 

Tan sólo con e l f i n de señalar e l t rasfondo económico para la mejor 
comprensión de los capítulos s iguientes , se presentan a continuación 
algunos comentarios re fe ren tes a aspectos económicos en áreas se lec t ivas , 
procurando a j u s t a r l o s a los subperíodos comentados? 1959-1963, 1964-1970, 
1971-1975 y de 1976 en adelante. Cabe señalar que s i es ta calendari-
zación se ha basado en c ie r tos cambios ocurridos en la p o l í t i c a económica 
1/ Señalan fuentes o f i c i a l e s que la e s t a d í s t i c a macroeconómica comenzó a 

reorganizarse sistemáticamente en 1962, que de 1967 a 1969 se 
d i f i cu l t a ron l a s estimaciones por un deter ioro de los r e g i s t r o s , 
y que en 1970 y 1976 se adoptaron cambios metodológicos. Actualmente 
se es tá procurando s is tematizar la información macroeconómica r e t r o s -
pectivamente, tanto por e l sistema de balances empleados en los países 
de economía centralmente planif icada como por e l del sistema de cuentas 
nacionales de l as Naciones Unidas. 

2/ Véase, Cubas Notas para e l estudio económico de América Latina, 1978 
(CEPAL/MEX/1017/Rev.l), octubre de 1979. /Cuadro 1 
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Cuadro 1 

CUBA: PRODUCTO MATERIAL POR SECTORES ECONOiilCOSy 
1970 A 1978 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977b/ 1978b/ 

Millones de pesos constantes c/ . 

Producto material total 5 666 5 904 6 475 7 328 7 900 8 868 9,210 9 555 10 356 
Agropecuario i y 1 230 1 153 1 216 1 271 1 328 1 394 1 468 1 565 1 675 
industrial- 4 000, 4 177 4 458 4 988 5 393 6 067 6 250 6 337 6 914 
Construcción 436 574 804 1 069 1 179 1 407 1 492 1 653 1 767 

el Estructura (porcentaje)-

Producto material total 100„0 ! 9 M 100,0 IOO4 100,0 100.0 100„0 100,0 1.00.0 
Agropecuario 

i-i / 
21J 19.5-. 18.8 17,3 1608 .15,7 15,9 16,4 16.2 

Industrial- • 70.6 70o8 68,8 68.1 68.3 68.4 6709 66„3 66,8 

Construcción 7o7 9,7 12«,4 14.6 14.9 15,9 16,2 17,3 17*0 

Tasas de crecimiento-''' 
Producto materia] total 4a2 9o7 13,1 M 12.3 3,9 ìli 8.4 

Agropecuario • i -6.3 5.5 4,5 4,5 '5.O 5,3 6,3 7.0 
Industrial- 4,4 6.7 11«9 8,1 12*5 3,0 1.4 9,1 
Construcción 31.7 40.1 33.0 10.3 i 9.3 6.0 10,8' 6.9 

Fuente: CEPAl, con base en datos de los Anuarias Estadísticos de Cuba y del Coaite Estatal de Estadística» 
a/ El producto material equivale al valor de la producción bruta de los sectores agropecuario, pesca, minería,, 

manufactura, construcci'• y energía eléctrica» 
b/ A partir de 1977 se adoptó Una metodología diferente a la anterior. Sin embargo la variación 1976/1977 

refleja 1a evolución estimada en cada uno de los sectores por el Comité Estatal de Estadística sobre bases 
consistentes,, 

c/ Los Anuarios Estadísticos de Cuba califican toda esta información valorada a precios corrí entes, en tanto que 
en Desarrollo y perspectivas de la economía cubana, del Banco Nacional de Cuba, pág, 23, se aclara quef con 
excepción de comercio y transporte, "los demás sectores" —los que integran el producto material más comunica-
ciones— use muestran en precios constantes de 1965", Por otra parte, en fuentes del Comité Estatal de Esta-
dísticas se aclaro que a partir de 1965 se congelaron los precios de ios insumos y de los bienes finales 
—agropecuarios, industriales y de la construcción—, y sólo se valuaron a precios diferentes al de ese ejer-
cicio las nuevas producciones, pero a precios congelados desde el año de su Incorporación al sistema econó-
mico cubanoi En consecuencia, las expresiones "precios corrientes" y "precios constantes", en el caso del 
Producto Material (a precios de productor), son equivalentes, y teniendo en cuenta —según la aludida fuente 
oficial— que es muy reducido el grupo de nuevas producciones, se estima que no se afecta la interpretación 
que emana de las tasas de crecimiento real resultantes,, 

d/ incluye minería» manufactura y energía eléctrica. 
la estructura porcentual y las tasas de crecimiento corresponden a las cifras reales y no a las redondeadas« 

/de ninguna 
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de ninguna manera debe considerarse que marca fases o etapas de t o t a l 
reorientación 9 puesto que en muchos aspectos, y sobre todo en l a 
consecución de los objetivos más importantes del proceso, se ha mantenido 
en todo momento c i e r t a permanencia y continuidad. 

Duran te l o s p r i m e r o s años s e p r o d u j e r o n p r o f u n d o s cambios e s t r u c -

t u r a l e s 3 en una f a s e de t r a n s i c i ó n h a c i a e l s o c i a l i s m o en l a que s e 

e n f a t i z ó l a n a c i o n a l i z a c i ó n de l o s n e d i o s de p r o d u c c i ó n , cuando en c i e r t a 

medida se pusieron en marcha algunos de los pr incipales postulados de 
3/ 

l a revolución cubana.— En aquellos días se instrumentaron esencia l -
mente la primera reforma agraria (supresión de l a t i f u n d i o s ) , l a ^ey 
de Alquileres y l a reforma urbana, l a nacionalización de las empresas 
ex t ran je ras , l a de los bancos, l a es ta t izac ión del comercio exter ior y 
la nacionalización de l a enseñanza. También se contempló una rapida 
d ivers i f icac ión de las actividades productivas, con metas ambiciosas,—^ 
a l parecer, s in valorar lo su f i c i en te l a s natura les disrupciones 
resu l tan tes de las profundas transformaciones que se habían impulsado 
y los cambios relativamente lentos de l as nuevas relaciones de producción. 

Se había pensado en aquellos años i n i c i a l e s que como consecuencia 
de los grandes cambios es t ruc tura les en la propiedad y en l a dis t r ibución 
de los medios de producción, del aprovechamiento de la capacidad ociosa, 
l a d ivers i f icac ión del sector agrícola y la consecuente disminución de la 
importancia r e l a t iva del azúcar en e l comercio ex te r io r , se habría de 
lograr dinamizar rápidamente e l sistema económico y ag i l i za r a l mismo 
tiempo e l proceso de sust i tución de importaciones agropecuarias e 
i ndus t r i a l e s . 

A l a meta del pleno empleo se añadió una de rápida redis t r ibución 
de los ingresos. El monto t o t a l de los sa la r ios subió signif icat ivamente, 
y como consecuencia se elevó l a presión de l a demanda sobre la o fe r t a de 
bienes de consumo, que comenzó a r e su l t a r i n su f i c i en te no obstante haber 
crecido modestamente. 
3/ "El problema de la t i e r r a , e l problema de l a indus t r ia l izac ión , e l 

problema de la vivienda, e l problema del desempleo, e l problema de la 
educación y e l problema de la salud del pueblo; he ahí concretados 
los se i s puntos a cuya solución se hubieran encaminado resueltamente 
nuestros esfuerzos15. Fidel Castro, La h i s t o r i a me absolverá, 
La Habana, 1975, pag. 77. 

4/ Véase, Fondo de Cultura Económica, "Conferencia de Juan Noyolá en l a 
Universidad Autónoma de México", El Trimestre Económico, México, 
enero de 1961. ' 7 ~ /A pesar 
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A pesar de los inevi tables t ropiezos, los progresos alcanzados en 
esos primeros añcs fueron s ign i f i ca t ivos y se ajustaron a los postulados 
generales planteados desde un pr inc ip io . La reforma agrar ia se aplico 
ampliamente y se completo en 1963 con una segunda ley que afecto a los 
predios de menor dimensión, aunque s iguiera respetándose un importante 
porcentaje de predios de los agr icul tores que se agrupaban en la 
Asociación nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), que aún pe r s i s t e 
aunque su part icipación r e l a t i v a haya ido disminuyendo. 

Entre los problemas más ingentes de los primeros años f iguró la 
reorganización de los ingenios azucareros. En su mayoría habían pertenecido 
a capi ta les ext ranjeros , y su tecnología y administración no eran del 
dominio de los nuevos encargados de manejarlos; e l éxodo de técnicos 
cubanos complicaba l a s i tuación. Se produjo por eso uno de los primeros 
estrangulamíentos económicos a l haber disminuido la producción de azúcar 
a c i f r a s mínimas (véase e l cuadro 2) y haberse reducido considerablemente, 
como consecuencia, e l ingreso de divisas a l pa ís . 

En e l sector i ndus t r i a l se adoptó l a p o l í t i c a de impulsar un proceso 
de sust i tución de importaciones. Las empresas extranjeras fueron pasando 
gradualmente a manos del Estado; sólo algunas contaban con una tecnología 
avanzada y buena parte del equipo indus t r i a l era obsoleto. Desde entonces 
se empezó a obtener, s in embargo, un crecimiento prometedor que muy pronto 
tropezó con e l problema del deter ioro de las relaciones con los 
Estados Unidos y con la in ic iación del bloqueo económico que ha pe r s i s t ido , 
y sin duda ha representado un ser io obstáculo parae l desarrol lo económico 
de Cuba¿ Como consecuencia, los inventarios de materias primas y de 
refacciones de l as fuentes t rad ic iona les de suministro fueron disminuyendo 
gradualmente, y di f icul tando e l funcionamiento normal del parque i ndus t r i a l 
exis tente . 

Debe recordarse, por otro lado, que Cuba no es un país particularmente 
dotado de recursos na tura les . Sus t i e r r a s son excelentes para c i e r t a 
explotación agrícola —especialmente caña de azúcar y tabaco— y menos adecuados 
para otra —café y algunos granos básicos—, y desde luego cuenta con 
la importante posibil idad de amplísimos recursos del mar. Sin embargo, 
dispone de pocos recursos energéticos, y, a excepción del n íquel , no 
se han detectado ot ras riquezas minerales de importancia. Al i n i c i a r s e e l 

/Cuadro 2 
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Cusdro 2 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1656 
1357 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1953 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1570 
1271 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978' 

CUBA: 

Producción (raíles de 
toneladas) 

Caña ¡no- Azí&ar cru*-
11 da do base 96° 

INDICADORES BASICOS DE LA 
1951 A 1978 

INDUSTRIA AZUCARERA 

44 938 
59 538 
40 812 
39 295 
34 819 
37 039 
44 714 
45 716 
48 051 
47 492 
54 325 
36 686 
31 413 
37 196 
50 687 
36 840 
50 880 
42 368 
40 476 
79 678 
51 548 
43 545 
47 459 
49 562 
50 769 
51 999 
56 149 
67 043 

821 
298 
224 
959 
598 
807 
742 
863 

6 039 
943 
875 
882 
833 
475 
156 
537 
236 
165 
459 

8 538 
5 925 
4 325 
5 253 
5 930 
6 315 
6 151 
6 485 
7 328 

Rendimiento 
Industrial 
base 96° 

CO 

Dfas 
De zafra Efectivos 

12:95 
12; 26 
12.80 
12,62 
13.20 
12,98 
12.84 
12,82 
12.57 
12.51 
12.66 
13.31 
12.36 
12,03 
12.15 
12¡ 32 
12.25 
12119 
11.02 
10.71 
11.49 
9.93 

11.07 
11.95 
12,44 
11:84 
11.55 
10.96 

103 
136 
94 
88 
76 
80 

103 
103 
133 
104 
94 

118 
130 
102 
133 
113 
135 
217 
156 
153 
135 
128 
123 
130 
141 
168 

95 
1 2 0 . 
84 
79 
69 
72 
37 
84 
89 
88 

104 
76 
68 
82 

105 
70 

101 
87 
86 

.143 
101 
91 
92 
95 
99 
99 

104 
119 

Cana molida por día 

Da latra Efectivos 

415 567 
441 894, 
438 881 
446 722 
46.0 802 
460 3 31 
454 757 
466 1 83 
46 7 629 
466 289 
403 731 
354 144 
333 110 
31S 065 
383 443 
359 453 
382. 985 
3 75 582 
299 077 
367 442 
309 610 
284 750 
352 770 
386 986 
413 700 
399 100 
399 600 
400 1 00 

568 305 
495 907 
488 967 
494 872 
504 739 
512 459 
514 837 
545 C24 
541 476 
542 344 
522.188 
483 422 
461 013 
454 099 
462 050 
481 816 
502 638 
436 470 
471 018 
557 818 
509 974 
476 5 79 
514 824 
519 823 
513 511 
526 900 
542 500 
562 700 

Fuentes: De 1951 a 1S70: Junta CentraTds Planif1cacTón0 Dlreccitin General de Estadística, lioleíín" 
Estadístico? 1970; de 1971 a 1975: Coral té Estatal dé Estadística, Anuario Estadístico dTCuba, 
1975?'.de 1S7S * 1978: Comité Estatal de Estadística. " " ' 

/período 
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período que se es tudia , los recursos humanos ca l i f icados y l a capacidad 
de ahorro eran también l imitados. 

El proposito del pleno empleo, d i f í c i l de alcanzar a l pr incipio como 
es lógico por l a imposibilidad de extender rápidamente l a s oportuni-
dades de t rabajo én l a s act ividades productivas, se f a c i l i t o a base de 
la absorción ocupacional en l a construcción de presas y obras publicas, 
en las campañas de a l fabet izac ión y salud, e l aumento de las p l a n t i l l a s 
de algunas fábr icas , y también para e l e j e r c i t o . Una proporción 
importante de desempleados o de ocupados estacionales fue absorbida 
asimismo por los sectores de se rv ic ios , aunque sus niveles de product i -
vidad tuvieron que ser relativamente ba jos . Otras personas se dedicaron 
a l a construcción (caminos, vivienda, escuelas y hospi tales) que se 
emprendía por todo e l país . En un comienzo hubo que dest inar loca les , 
viviendas abandonadas y cuar te les , a escuelas, hospi ta les y albergues. 

Los cambios es t ruc tura les que se introdujeron en los sectores 
agropecuario e i ndus t r i a l no dieron los resultados que se habían esperado 
a l de f in i r l a s p o l í t i c a s , en par te por l a disrupción a que se aludió 
anteriormente porque la inversión se había ido encauzando cada vez en 
mayor medida a los sectores soc ia les , y porque los esfuerzos masivos 
se orientaban a la campaña de a l fabet izac ión y a los programas de 
erradicación de enfermedades t ransmisibles a los que se alude más 
adelante. 

Durante la segunda fase , cuyo comienzo podría f i j a r s e entre los años 
1962 y 1963, sa fue consolidando gradualmente e l sistema de p lan i f icac ión , y 
desde sus in ic ios se comprendió l a necesidad de programar l as grandes 
metas económicas, esencialmente la producción de azúcar, que nuevamente 
se consideró que tendría que seguir siendo la fuente pr incipal de 
divisas , , a s í como que e l desarrol lo económico y social del pa ís , lo 
mismo que l a importación de equipos e insumos ineludibles , habrían 
de depender en a l to grado de los rendimientos de ese producto. De 
ahí que se programara l a producción exportable a l a Unión Soviética y 
a otros países s o c i a l i s t a s , se es tablecieran los precios de venta y se 
decidiera, en las postrimerías de 1963, t r a t a r de incrementar l a produc-
ción de azúcar hasta alcanzar en 1970 una zaf ra de 10 millones de 
toneladas, meta que t i p i f i c a la e s t r a t eg ia económica de esos años. 

/Al mismo 
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Al mismo período corresponde la adopción de l a po l í t i c a d i r ig ida 
a la sus t i tuc ión de importaciones de alimentos y a la proyección de un 
desarrol lo agropecuario razonablemente dí.versificado. A p a r t i r de 
entonces» se ha estimulado e l avance tecnológico y e l desarrol lo espe-
cial izado en ese sector» aunque los f ru to s apenas empezaron a obtenerse 
en los años se tenta . Se in tens i f icaron programas de inseminación a r t i f i c i a l 
y de genética del ganado vacuno; se in i c ió un programa avícola intensivo 
y se impulsó l a reproducción del ganado porcino. Todo este desarrol lo 
agropecuario requir ió inversiones para la conátrucción de embalses para 
riego» s i l o s y almacenes. Simultáneamente se comenzó a impulsar la 
indus t r ia procesadora de productos agropecuarios y de insunos imprescindi-
b les , como c ie r tos repuestos y otros implementos de uso agr ícola , 
f e r t i l i z a n t e s , pes t i c ídas , e tc . Ello no impidió, s in embargo, que tuvieran 
que seguir importándose cantidades crecientes de esos mismos insumos y 
productos por e l notable incremento de su demanda. Se real izaron esfuerzos 
para estimular l a pesca, la fores tac ión, l a construcción de naves, la 
producción de níquel , cemento y otros insunos básicos , y e l desarrol lo 
energetico fundado en nuevos proyectos y plantas.— 

Se observa pues, durante es te período, una c la ra vinculación entre 
l a s metas económicas y las da carácter soc ia l (d ie ta a l imenticia , 
vestuario y calzado, in f raes t ruc tu ra para la educación, la salud» e l 
deporte, e t c . ) , como producto de la vis ión integrada del desarrol lo 
a que se ha hacho alusión en paginas anter iores . ' 

Al concluir e l decenio an te r io r , l a meta pr inc ipa l era , en d e f i n i t i v a , 
los 10 millones de toneladas de azúcar, pero por l a determinación de alcanzarla 
se descuidaron o t ras actividades importantes, q u e condujo a una 
desorganización generalizada que l lego a i n f l u i r negativamente en algunas 
inversiones.—^ Los recursos humanos, f inancieros y de administración se 

5J La producción de energía e l éc t r i ca pasó de 3 413 GWh en 1967, a 4 888 GWh 
en 1970, 5 703 GWh en 1973 y 7 198 GWh en 1976. 

6/ Véase, Osvaldo Dorticós, "Control económico y norsación; tareas de 
primer orden", en Economía y desar ro l lo , No. 11, marzo-junio de 1972, 
pág. 10: "En 1968, año en que madura un lamentable proceso de deter ioro 
de los controles económicos, de la f lu idez y d i sc ip l ina e s t ad í s t i c a , 
desaparece la posibi l idad de construi r los macroindicadores. Eran las 
vísperas de 1970, e l gran esfuerzo da l a z a f r a gigante, que generó como 
rép l ica negativa algunos deter ioros fundamentales en nuestra d isc ip l ina 
económica, en nuestra d isc ip l ina f inanc ie ra , en nuestros controles 
económicos y e s t a d í s t i c o s . . . " "A p a r t i r de 1968, y en 1970 pr inc ipa l -
mente, a excepción, r ep i to , del sector i n d u s t r i a l azucarero, constatamos 
que e l res to da l as actividades económicas fundamentales de l a nación 
su f r ió una lamentable depresión". ^ bían 
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habían destinado esencialmente a l a meta "gigante" de la za f r a . No se 
llego a alcanzar l a cantidad f i j a d a aunque se estableció una"marca 
de producción (8 500 000 toneladas) que no ha vuelto a lograrse.—''' 

Los indicadores correspondientes a esos años señalan también 
c ier to descenso en diversas producciones (véanse los cuadros 3, 4 y 5) , 
as í como una mayor r igidez en l a o fe r t a de alimentos y a r t í cu los esen-
c ia les , y a e l lo ce debió que un numero mayor de productos tuvieran que 
racionarse. 

Al i n i c i a r se es te decenio pudo perc ib i rse a través de los discursos del 
entonces Primer Ministro una profunda au toc r í t i ca y una reorientación 
de los objetivos y l a s p o l í t i c a s que se t radujo en una revisión del 
proceso an te r io r . Durante es ta nueva etapa (1S70-1975) se comenzaron los 
t rabajos tendientes a l a elaboración de un plan de mediano plazo, y se 
acentuó e l esfuerzo para mejorar la dirección económica en general , 

8/ 
efectuándose cambios ins t i tuc iona les y de organización,— Empezaron 
a madurar algunos proyectos de l a etapa an te r io r , es dec i r , se in i c ió 
una fase de indust r ia l izac ión algo más ganciíalisr^áa3pero sobre todo se 
procuró incrementar la e f i c i enc ia del sector no azucarero para t r a t a r 
de elevar los niveles al imenticios de la población; también se i n t ens i f i co 
considerablemente la mecanización del sector agrícola y prosiguieron a 
ritmo ascendente l a s obras de in f raes t ruc tu ra agropecuaria. La pesca 
se fomentó a t ravés de l as cooperativas pesqueras, dando la aplicación 
de nuevas técnicas resultados s a t i s f a c t o r i o s (véase e l cuadro 6); 
también se progresó en l a producción de ganado lechero y en la 
industr ia l ización de lácteos t r a s c i e r to deter ioro ocurrido en años 
anter iores . 
7/ La c i f r a mas cercana fue la de 1978, 7 300 000 toneladas. 
8/ Véase, JUCEPLAN, Rotas sobre e l sistema de planif icación y e l sistema 

de dirección de la economía en Cuba, Reunión da Ministros de P l a n i f i -
cación de América Latina y e l Caribe, Venezuela, a b r i l de 1977; 
"Debe señalarse, s in embargo, que durante e l período, principalmente 
entre 1967 y 1970, e l énfas is fundamental de la p lanif icación se 
d i r ig ió a l a administración d i rec ta de los recursos, descuidándose 
los aspectos f inancieros y de costos. Es precisamente a p a r t i r de 
1970, derivado del anális is" real isado por e l Comandante en J e f e , 
Fidel Castro, de los errores en e l proceso de dirección económica del 
pa ís , que se i n i c i a una etapa de fortalecimiento de l a p lan i f icac ión , 
la cual t iene su expresión en los avances que se logran en es te campo 
en e l período 1971-1975". . , /Cuadro 3 



Cuadro 10 

CUBA: ACOPIO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS SELECCIONADOS-'̂  
1362 A 1978 

(Hiles de toneladas) 

1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 197] 1972 1973 .1974 1975 1976 1977 1978^ 

Productos agrícolas • 
Rafees y tubérculos 240 312 289 2GÍ 434 290 309 21G 136 156 - 235 238 273 332 363 349 436 
Granos d/ 340 320 175 ' 82 111 133 130 ' 203 312 319 2G8 261 337 362 353 349 • •• 

Arroz 207 204 123 50 60 94 95 177 291 . 205 239 236 309 330 335 450 
Hortalizas e/ $ e » e-o* 267 •274 271 323 244 . 141 157 21.0 181 2CS ' 393 449 423 311 312 
Frutas COO 437 ' 371 393 393 377 460 391 330 342 490 545 563 . 577 645 5C5 592 
Café 52 35 32 24 33 : 34 29 32 20 . 26 25 21 29 17 13 16 • • * 

Tabaco 51 : 40 44 35 52 45 46 36 32 > 25 39 43 45. 41 51 « «H> e • • 
Productos pecuarios 
Huevos f / 175 191 297 920 1 '020 1 178 1 205 1 209 1 403 1 472. 1 509 1 586 1 684 1 749 1 6D8 1 679 1 735 
Leche fresca 210 217 226 231 330 324 302 251 214 228 344 379 421 454 520 562 596 
hves 25 35 40 34 : 25 24 26 20 20 24 30 36 • 45 56 62 63 
Ganado vacuno 196 222 269 307 . 328 316 361 343 341 325 315 • 270 228 219 262 263 
Ganado porcino 12 16 10 13 - 11 . 10 4 12 16 17 21 30 30 ' 46 52 42g/ 
Fuente: CEPAL, con base en datos del Comité Estatal de Estadística y de los Anuarios estadísticos'de Cubaft 
a7 Vease, Anuario-, estadfstico de Cuba, 1975, pág* 50: "Acopio es la suma de todas las compras y recepciones do productos agropecuarios, efectuadas directamente de la 

unidad agropecuaria por empresas distribuidoras, mayoristas y empresas-industriales (tanto para beneficio copo para procesamiento).. La.unidad agropecuaria productora 
que vende al Estado (acbpic) puede ser: una granja estatal, otras entidades estatalesj cooperativas privadas y otros privados", y pág» 07: Excluye las compras 
realizadas por concepto de importación"« • 

b/ Excluye autoconsumo estatal y privadoa 
c/ Preliminar« 
d/ Incluye arroz, maíz, raijo y frijol» 
ef Incluye tomate, pepino, calabaza, cebolla, a j f , ajo, melón, berenjena, etc¿ 
ij Millones de unidades» 
g/ Hasta octubre,, 
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Cuadro 4 

CUBA; PLANTACIONES Y PRODUCCION FORESTALs 1960 A 1976 

Producción forestal 
Plantaciones forestales (miles) ¿oíos" Carbón vege-
Total Coniferas No coniferas , Uso directo tal (miles trozos . .\ 

1960 30 452 400 30 052 187 o o e 189 
1961 59 565 2 065 57 500 180 3 610 133 
1962 70 040 3 729 66 311 157 • o • 173 
1963 53 926 14 100 39 826 148 3 404 183 
1964 37 143 8 622 28 521 87 3 176 164 
1965 41 479 7 012 34 467 65 3 488 166 
1966 55 204 31 905 23 299 59 2 889 124 
1967 72 529 34 364 38 165 53 2 779 112 
1968 63 164 10 887 52 277 45 2 843 98 
1969 23 391 5 293 18 098 36 2 750 65 
1970 13 131 5 631 7 500 26 2 113 47 
1971 34 371 12 936 21 435 38 2 521 65 
1972 43 726 18 908 24 818 40 2 748 77 
1973 65 897 36 101 29 796 45 2 921 77 
1974 84 227 43 768 40 459 50 2 885 80 
1975 52 481 24 684 27 797 54 2 915 86 
1976 55 860 26 875 28 985 51 2 726 77 

Fuente; JUCEPLAN y Comité Estatal de Estadística» Anuarios estadísticos de Cuba. 

/Cuadro 7 



Cuadro 5 

CUBA; PRODUCCION'INDUSTRIAL DE ARTICULOS SELECCIONADOS, i963 A 4576 

Unidad 196? 1964 1965 1366 I967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 ¡974 »975 1976 

Pescados f r e s c o s y congelados Toneladas 0*» 7 e6o 4 493 3 977 5 344 2 660 801 428 333 404 373 554 702 W 
Mariscos fper-ccs y congelados Toneladas a 0« 2 454 2 227 2 408 2 615 3 173 5 170 5 397 7 B29 8 695 5 346 12 356 10 671 19 45b 
Arroz M i l e s de 

4& 

7 B29 19 45b 

t o n e l a d a s • »o 83 46 43 4& 51 88 ¡63 ¡34 m !40 207 223 212 
C a f í t o s t a d o M i l e s de 

26 

m 

t o n e l a d a s 54 24 27 22 24 24 26 27 27 2? 27 28 28 25 
Conservas de f r u t a s y v e g e t a l e s Mi l e s de 

65 64 56 

25 
Conservas de f r u t a s y v e g e t a l e s 

t o n e l a d a s 65 64 60 84 72 73 52 39 56 57 71 85 98 104 
Harina de t r i g o MS 5es de 

|6o 
Harina de t r i g o 

t o n e l a d a s 133 ¡27 i 37 132 131 138 148 |6o 178 178 184 176 166 
Leche condensaba Toneladas 44 0 ¡ ! 41 505 43 965 46 825 51 63O 53 556 56 132 55 240 63 371 35 7:0 42 856 42 688 46 20Éi 46 521 
Lecha p a s t e u r I z a d a y c ruda Mi les de 

362 569 612. 

46 521 
Lecha p a s t e u r I z a d a y c ruda 

t o n e l a d a s u w 168 229 325 354 362 437 475 505 529 569 594 612. 1 630 
Queso Mi le s de •vj 0 

t o n e l a d a s 4 4 1 1 1 1 O» 1 2 1 4 4 7 ° 7 
M a n t e q u i l l a Mi les de 1 

t o n e l a d a s 2 3 3 3 3 1 «r> e» 3 6 7 8 7 
Carnes en conserva Toneladas !8 676 23 527 20 218 i ? 411 14 l ? í 17 242 15 525 S4 624 H 697 13 462 14 648 19 »63 26 275 31 «76 
Carne deshuesada de r e s M i l e s de 

86 

i? 411 19 »63 

68 t o n e l a d a s 73 86 98 104 !00 l i l Í05 505 ¡01 99 85 70 68 80 
Carne f r e s c a de cerdo en bandas Mí "¡es de 

6 t o n e l a d a s 8 9 iO 6 6 5 3 8 10 II 13 19 24 29 
Pan y o t r o s p roduc tos de t r i go Mi ¡es de Pan y o t r o s p roduc tos de t r i go 

t o n e l a d a s 125 222 263 352 411 438 4 U 474 488 503 513 522 354 541 
Bebidas a l c o h ó l i c a s MUss de 

169 I69 263 

522 

h e c t o l i t r o s 154 I69 r/o 169 153 I69 i 27 172 205 287 263 »98 295 277 
Vinos Mi les de 

126 136 h e c t o l i t r o s 9.0 104 122 126 123 123 105 107 ¡14 ¿51 136 | 4 Í 78 125 
Cervezas Mi í e s de c a j a s C* • ¡2 333 u 817 12 958 | 6 186 9 335 7 843 I I 923 15 579 19 827 22 039 21 527 »«» 
Aguas m i n e r a l e s M: l e s de 

! 46o 1 276 1 306 l 46o 
Aguas m i n e r a l e s 

h e c t o l i t r o s ! 46o 1 330 1 276 1 306 l 46o 1 512 1 445 > 523 i 579 1 389 1 242 551 392 525 
R e f r e s c o s Mi l e s de 

2 463 2 406 2 i 26 
i 579 

1 796 h e c t o l ¡ t r o s 2 372 2 463 2 406 2 208 2 i 26 -¿ 091 1 532 871 937 1 573 1 796 1 710 1 570 1 502 
Tabaco t o r c i d o Mí 1 Iones de 

657 623 364 unidades 369 6 i 6 657 623 727 724 422 364 277 327 353 379 383 359 
C i g a r l 1 los Mi i Iones de 

16 462 19 628 25 146 15 366 
C i g a r l 1 los 

un idades 15 347 16 o¡5 16 462 18 455 19 628 21 752 25 146 19 806 lo 247 11 218 14 971 14 532 15 366 12 2S4 



Unidad i 963 1964 

T e x t i l e s ^ v e s t u a r i o v ca lzado 

T e j i d o s de atgoddn 

T e j i d o s de raytfn 

Ropa i n t e r i o r 

Ropa e x t e r i o r 

Calzado de cuero 

Calzado de p l á s t i c o 

Madera y muebles 

Madera a s e r r a d a 
Muebles 

Papel e imprenta 

Papel de imprenta y e s c r i b i r 

l i b r o s 

L i b r e t a s e s c o l a r e s 

Productos de caucho 

Neumáticos 

Cámaras. .para neumát icos 

Mil Iones de 
metros 
Mil Iones de 
metros 
Mi I Iones de 
un idades 
Mi I Iones de 
unidades 
Mi 1 Iones de 
p a r e s 
M i l l o n e s de 
pa res 

3 
Mi ¡es de w 
Mi I Iones de 
p i e z a s 

Mi l e s de 
t o n e l a d a s 
Mi I Iones de 
un idades 
Mi I Iones de 
un idades 

Mí l e s de 
unidades 
Mi les de-
un idades 

90 

22 

46 

26 

II 

146 

10 

17 

964 

i 95 

ioi 

22 

60 

29 

13 

104 

5 

23 
O à O 

30 

451 
2 ¡9 

Cuadro 5 (Continuación) 

965 ¡966 1967 1968 ¡969 1970 1971 1972 1975 1974 1975 1976 

96 108 U3 i 05 91 76 87 • 98 M7 128 138 154 

21 6 6 5 4 2 8 7 7 4 6 5 

50 47 53 47 40 39 48 52 55 63 68 61 

29 26 29 31 30 26 31 36 59 43 39 48 

II 13 14 14 S2 14 14 15 14 IÛ 15 

» ta «• 4M i 6 i ! 12 9 6 7 6 

74 60 59 46 39 28 37 38 55 51 Otr» 

5 9 9 9 10 8 13 18 31 34 ••• 

19 16 • •0 21 20 19 22 25 27 29 32 52 

• • • • » 0 • 13 16 16 13 21 29 50 35 25 

53 38 55 53 38 46 56 53 76 85 92 87 

197 306 454 148 356 202 25« 581 372 59 i 368 166 

107 01 173 67 I 25 ... 181 192 207 216 246 256 190 



Cuadro 5 (Cont inuadCn) 

Unidad 1963 1 9 ^ 1965 S966 1967 ¡95a 1969 ¡970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 

Productos Químicos 

Amoníaco anhidro Miles de 
69 t one l adas e»a • ff • • • a • • 0 - 2 9 20 14 6 25 69 118 97 

Acido s u l f ú r i c o Mi les de 
326 368 t one l adas 138 190 202 230 270 323 326 322 368 400 385 384 416 390 

F e r t i l i z a n t e s completos Mi t e s de 
860 695 565 620 

F e r t i l i z a n t e s completos 
tone jadas 439 430 473 514 783 860 695 578 565 620 639 734 749 803 

S u p e r f o s f a t o s imple Mi l e s de 
41 30 11 15 39 45 16 

S u p e r f o s f a t o s imple 
t o n e l a d a s 52 47 48 41 30 11 15 - m 9 39 45 16 43 <¡ • « 

Herb ic idas Toneladas 1 412 9 847 255 1 532 7Ó8 1 048 2 203 2 594 2 758 2 715 2 766 3 102 • »• 

Mine ra l e s no me tá l i co s 

L a d r i l l o s de ba r ro M51 Iones de 
64 46 65 67 unidades 68 67 64 53 74 48 27 3! 46 7» 65 67 11 85 

Mate r i a l r e f r a c t a r i o Mi l e s de 
•> t o n e l a d a s I I II ¡4 13 14 •• <3 10 7 12 13 15 14 II »3 

Azule jos Mi 1 Iones de 
26 36 

Azule jos 
uni dades 27 26 29 26 33 17 19 20 25 28 32 33 33 36 

Cemento g r i s Mi les de 
806 630 

Cemento g r i s 
t one ladas „ 812 806 80 ¡ 750 835 780 630 742 1 088 1 474 I 757 1 814 2 083 2 50I 

Vidr io piano Miles de m «M «V« • « e 100 108 «i » l l l 403 456 351 

Metal mecánica en qeneral 

Acero común Miles de 
36 67 t o n e l a d a s 63 52 36 67 102 120 119 140 111 187 221 250 298 250 

Bar ras de acero Mí l e s de 
26 t o n e l a d a s 63 50 26 75 89 104 87 85 95 145 184 ' 205 238 255 

P a l a n q u i l l a s de acero Mj l e s de 
63 106 163 261 

P a l a n q u i l l a s de acero 
tone iadas 41 53 <m 63 99 110 100 106 l l l 163 194 215 261 235 

E s t r u c t u r a s de acero Mi les de 
t one l adas • c • • • • ce© «0 3 1 1 2 2 1 4 • *• 

P u n t i l l a s Mi l e s de v 
t o n e l a d a s a o* » • • • •• • »6 5 . - 6 5 4~ 7 8 7 9 •* » 

Envases de aluminio Mil Iones de 
36 unidades ««o • «O • 0« 36 34 39 32 44 52 52 55 52 39 

Alambres y c a b j e s e l é c t r i c o s Mi l e s de 
26 a i s l a d o s ki l f imetros 26 17 24 17 15 15 1? 13 20 19 32 29 27 30 

Tubos de h i e r r o fundido para Miles de 
• ¡6 acueductos ' - t c n e l a d a s 9 10 6 9 10 8 4 4 8 ÍO 12 14 13 • ¡6 



Unidad 1963 1964 1965 

Meta 'mecánica en qencrai 
(Conclusión) 

Bombas para agua uso general Mi l a s de Bombas para agua uso general 
unidades 6.0 «0 0 

P a r t e s y p iezas para cen t ro s Mi l e s de 
de acopio p iezas O.* • •0 e • o 

Maquinaria y acceso r io s para Miles de 
i n d u s t r i a azucarera p iezas »•• 
Cocinas de gar M¡les de 

unidades »94 «90 
Omnibus Unidades • V « eco «»« 

Productos e l é c t r i c o s 

Lámparas para e l hogar Mi les de 
unidades 73 122 45 

Lámparas i n d u s t r i a l e s Mi les de 
86 

Lámparas i n d u s t r i a l e s 
unidades 86 81 93 

Acumuladores Miles de 
unidades 114 126 102 

Radios Mi l e s de 
unidades 39 42 82 

R e f r i g e r a d o r e s Miles de 
unidades 1 ¡2 

Diversos 

Envases p l egab le s Mi 1 Iones de Envases p l egab le s 
unidades • 00 107 34 

Envases p a r a f i n a d o s Mi 1 Iones de 
unidades Om l l i 111 

Envases de madera Mil iones de 
unidades • OO 10 9 

' Fuenta i JUCEPLAN, Anuarios e s t a d í s t i c o s de Cuba, 
a/ Incluye sSlo leche p a s t e u r i z a d a . 

Cuadro 5 {ConclusliSn) 

[966 1967 ¡96e ¡969 1970 1971 1972 ¡973 1974 1975 »976 

«»* 7 2 2 2 5 6 9 «3 13 13 

«.« 702 46 658 2 635 5 823 i 043 646 259 eo* • *• 

e »« 244 79 i l 022 728 1 562 i 781 l 042 i 894 2 500 2 O96 

8 »» 6 4 6 30 30 40 45 5 50 
« . « #•9 O 300 800 575 1 137 i 249 1 7I8 1 267 

62 60 59 42 40 64 74 174 97 69 

65 5 ° 23 26 10 14 !7 54 35 Í2I eo» , 

62 89 97 91 95 90 108 112 ¡26 140 94 

43 7 21 «O i 9 13 31 24 42 113 94 

2 1 «9 2 6 20 30 40 42 50 44 

166 179 130 148 113 177 l60 152 176 169 ¡95 

76 97 39 33 44 57 68 71 72 80 117 

10 1! 9 8 8 9 8 9 10 13 10 
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Cuadro 6 

CUBA: PESCA CAFíUBADA, POR ESPECIES, 1960 A 1978 

(Toneladas) 

T o t a l Pescado C r u s t á c e o o t r c s a/ 

1960 30- 337 19 135 9 545 1 836 

1961 30 430 18 578 10 134 I 718 

1962 35 456 23 359 9 356 2 741 

1963 35 506 23 966 9 599 1 940 

1964 36 347 22 923 10 687 2 736 

1965 40 264 25 913 11 358 O ¿. 992 

1966 43 225 28 133 11 986 O w 106 

1967 63 088 48 117 11 177 3 794 

1968 65 220 49 210 12 143 3 867 

1969 79 713 58 535 15 662 5 516 

1970 105 996 83 647 13 911 8 438 

1971 125 832 94 866 16 323 14 643 
1972 Và5 751 105 319 18 587 15 845 

1973 150 253 115 049 18 225 16 979 

1974 165 249 123 234 21 668 20 347 
1975 143 483 117 460 19 990 6 033- ' ' 
1976 194 059 145 091 21 744 2.7 224 

1977 185 004 139 129 17 972 31 903 
1973 213 085 162 416 20 640 30 029 

Fuen t e : JUCEPLAN y Comité E s t a t a l de E s t a d í s t i c a , Anuar ios e s t a d í s t i c o s 
de Cuba. 

a_/ I n c l u y e moluscos , q u e l o n i o s , e s p o n g i a r i o s , m o r r a l l a y b a t r a c i o s , 
b / Excluye m o r r a l l a . 

/ E l s e c t o r 
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El s e c t o r a z u c a r e r o , a p e s a r de su n o t a b l e mecanización y de h a b e r s e 

e levado l a s c o t i z a c i o n e s en e l mercado i n t e r n a c i o n a l h a c i a 1974 y 1975 

(véase e l cuadro 7 ) , no l o g r o g e n e r a r l a s d i v i s a s que se e spe raban a l 

haber d isminuido l a producción» coao consecuencia» en p a r t e , da s e q u í a s . 

En o t r o s e n t i d o , desde e l punto de v i s t a ' d e l comercio e x t e r i o r , se 

f u e conso l idando p a u l a t i n a m e n t e una mejor coord inac ión con l e s p a í s e s 

s o c i a l i s t a s , formalmente d e n t r o d e l marco d e l C&EKo 

Correspondió a e s t a e t a p a un i n t e n s o e s f u e r z o p a r a ampl i a r l a base 

i n d u s t r i a l yde sar goliat: a lgunos a s p e c t o s de l a íxe ta imecánica , l a s 

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

p a r t e da l a química ( f e r t i l i z a n t e s , p e s t i c i d a s y s fundamentalmente» 

medicamentos) . (Véase nuevamente e l cuadro 6 . ) También r e c i b i e r o n mi 

impor t an te impulso l o s t a l l e r e s de r e c o n s t r u c c i ó n y de r e p a r a c i ó n de 

maquinar ia a g r í c o l a y de o t r o t i p o . Con l a e n t r a d a en ope rac ión da nuevas 

p l a n t a s de cemento, e l s e c t o r de l a c o n s t r u c c i ó n se c o n v i r t i ó en e l mas 

dinámico de l a economía. Y s e con t i nuó as ignando a l t a p r i o r i d a d a l a 

e d i f i c a c i ó n de e s t a b l e c i m i e n t o s e d u c a t i v o s , y en e s p e c i a l de l a s l lamdas 

e s c u e l a s " s e c u n d a r i a s en e l campo". Pau la t i namen te f u e a d q u i r i e n d o mayor 

impor tanc ia l a c o n s t r u c c i ó n de v i v i e n d a s en b loques a base de m a t e r i a l e s 

p r e f a b r i c a d o s aunque e l numero a n u a l de un idades de v i v i e n d a s haya s i d o y 

sea t odav í a i n s u f i c i e n t e p a r a a t e n u a r e l d é f i c i t que p e r s i s t e . 

La e s t r a t e g i a g l o b a l p a r e c e h a b e r s e cond ic ionado , fundamenta lmente , 

a a lgunas metas s o c i a l e s ; l o s r e c u r s o s se han i d o as ignando por e s a 

causa en func ión de l a s p r i o r i d a d e s v i n c u l a d a s a e s a s m e t a s . P a r a 

s a t i s f a c e r e l consumo e s e n c i a l de l a poblac ión» s e p rocuró e l d e s a r r o l l o 

d e l s e c t o r a g r o p e c u a r i o , da l a p e s c a , l a a g r o i n d u s t r i a , l o s t e x t i l e s , d e l 

v e s t u a r i o y d e l calzado» y pa ra r e sponder a lor-: r e q u e r i m i e n t o s s o c i a l e s 

de p r e d i o s e s c o l a r e s y de v iv ienda» s e ha expandido l a p roducc ión de 

m a t e r i a l e s de c o n s t r u c c i ó n y de a c t i v i d a d e s conexas . Ot ras p r i o r i d a d e s 

s eña l adas por e l gob ie rno se han as ignado a p r o p ó s i t o s mas d i r e c t a m e n t e 

económicos: l a neces idad de o b t e n e r d i v i s a s ha e x i g i d o más a t e n c i ó n p a r a 

e l d e s a r r o l l o a z u c a r e r o que pa ra o t r a s a c t i v i d a d e s » como l a s i n d u s t r i a s 

metalff lecánicas, de b i e n e s de c a p i t a l y de consuno d u r a d e r o s . 

/Cuadro 7 
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Cuadro 7 

CUBA: PRODUCCION EXPORTACION Y PRECIOS DE EXPORTACION DE AZUCAR, 
1959 A 1978 

Miles de toneladas 
Centavos de délar por l ib ra D •»<-! r- Í A 1 

Producolán de 
azúcar 

Exportaciones ds 
azúcar 

PPGCÍ o pagado por la 
Uni fin Soviética 

mercado j 
mundial— • 

1959 6 039 4 951 « 2.97 

1960 5 943 5 634 ... 3.14 

1961 6 876 6 413 4.09 2.75 

1962 4 882 5 132 4.09 2.83 

1963 3 883 3 520 6.11 8„34 

1964 4 475 4 176 6.11 5,77 

1965 6 156 5 316 6.11 2,08 

1966 4 537 4 435 6.11 1.81 

1967 6 236 5 683 6.11 1.92 

1968 5 165 4 612 6.11 1.90 

1969 4 459 4 799 6.11 3.20 

1970 8 538 6 906 6.11 3.68 

1971 5 925 5 511 6.11 4.50 

1972 4 325 4 140 6.11 7.27 

1973 5 253 4 797 12.. 02 9.45 

1974 5 925 5 491 19.64 29.66 

1975 6 314 5 744 30.40 20.37 

1976 6 156 5 764. 30.95 11 «51 

1977 6 485 , / 6 238 

7 231^ 

35.73 

40.78^ 

8.14 

7.80.b/ 1978 7 rf 

6 238 

7 231^ 

35.73 

40.78^ 

8.14 

7.80.b/ 

Fuentes: CEPAL» con base en datos de los Anuarios Estadísticos de Cuba? Banco Nacional de 
Cuba, Desarrollo y perspectivas de l a economía cubana; International Sugar Organization, 
Stat ist ical Bulletin y de otras estadísticas de las Naciones UnIdas, 

a/ Precio del International Sugar Agreement, 
b/ Preliminar. 

/Finalmente 
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F i n a l m e n t e , a p a r t i r de 1916 s e abordó una r e o r g a n i z a c i ó n p o l í t i c a 

y a d m i n i s t r a t i v a p r o f u n d a que s e b a s a en una p a r t i c i p a c i ó n p o p u l a r 

i n s t i t u c i o n a l i z a d a a t r a v é s de l a c u a l s e p r e t e n d e n o b t e n e r r á p i d o s 

r e s u l t a d o s de l a s f u e r s a s p r o d u c t i v a s . En l a s c o n c l u s i o n e s ap robadas 

por e l Congreso d e l P a r t i d o de d i c i e m b r e de 1975 sob re l a s d i r e c t i v a s 

p a r a e l d e s a r r o l l o económico y s o c i a l p a r a e l qu inquen io 1976-1930, se 

e s p e c i f i c a b a n t r e s o b j e t i v o s p r i n c i p a l e s : 1) d e s a r r o l l o á e un «aiNteioeo 

jseeogsrama. de iaímsífcioaee. i a á a s t i r i a l e s ; 2) c o n s o l i d a c i ó n y a m p l i a c i ó n de 

l a i n f r a e s t r u c t u r a económica, y 3) g a r a n t í a de l a base a l i m e n t i c i a 

n a c i o n a l , p r e v i é n d o s e pa r a a l c a n z a r l o s un c r e c i m i e n t o promedio anua l 

d e l p r o d u c t o s o c i a l g l o b a l de 6%, un aumento de l a e f i c i e n c i a en l a 

g e s t i ó n económica, y l a adopc ión de un nuevo s i s t e m a de d i r e c c i ó n de 

l a ecúnomia. En e s t a nueva e t a p a , e l ^ a y o r i n t e r é s p a r e c e h a b e r s e 

p u e s t o , de hecho» en l a p o l í t i c a económica, dados i o s a d e l a n t o s 

l og rados por l a p o l í t i c a s o c i a l de l o s años a n t e r i o r e s ; l a novedad 

p r i n c i p a l se. r e f i e r e t a l vez a l a p a r t i c i p a c i ó n p o p u l a r . 

Los avances en m a t e r i a de p o l í t i c a s o c i a l que Cuba ha i d o l o g r a n d o , 

sobra todo en e d u c a c i ó n y s a l u d , ha p e r m i t i d o i r d i s p o n i e n d o da r e c u r s o s 

humanos c a l i f i c a d o s que debe rán i n f l u i r p o s i t i v a m e n t e en l a economía, 

aunque deba s e ñ a l a r s e también que s i l o s p r o y e c t o s de t r a n s f o r m a c i ó n de 

l a e s t r u c t u r a p r o d u c t i v a no se pueden madurar a l r i t m o que ; p r o g r e s e n l o s 

r e c u r s o s humanos, es de t e n e r que a á e l f u t u r o m produzcan d e s a j u s t e s 

debidos a « á s e d e n t e s de f u e r z a de t r a b a j o c a l i f i c a d a en a lgunos s e c t o r e s . 

9 / Cuba ha comenzado a p r o p o r c i o n a r a s i s t e n c i a t é c n i c a en a l g u n a s e s p e c i a -
l i d * dec c o t r o s p a í s e c en d e s a r r o l l o , e s p e c i a l m e n t e en l e rcmr de l e 
medicina y ce l a s c o u s t r u c c i o n e s . 

/Lss metes 
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Las metas programadas hacia f ina l e s de 1975, no se han podido 
alcanzar plenamente, en parte porque cuando se extinguió la coyuntura 
favorable del precio internacional del azúcar --1974 y 1975— e l producto 

10/ comenzó a venderse a precios que l legaron a niveles sumamente bajos» 
A pesar de que e l azúcar vendida a l a Unión. Soviét ica fue cotizada a 

11/ niveles muy super iores ,— el de ter ioro general de los precios l imitó los 
12/ 

ingresos de divisas del pa í s .— Ante l a imposibilidad de comprimir los 
niveles de consumo más a l l á de determinado nivel —para ser consecuentes 
con la p o l í t i c a sustentada desde los in ic ios del proceso revolucionario—, 
hubo que conformarse con una acumulación de cap i t a l más lenta poniéndose 
asimismo mayor énfas i s en la racional ización de la actividad econSmica. 
Se ins tauró e l Sistema de Dirección de l a Economía que implicó e l es table 
cimiento del c r i t e r i o da rentabi l idad que pe rn i t e medir l a e f i c i enc ia de 
las d i s t i n t a s empresas. Por último, se ha pretendido elevar el ritmo de 
crecimiento de la fuersa laboral con una incorporación más rápida del 
contingente femenino. 

Dentro de l a reorganización económica se ha señalado la mayor 
importancia en los últimos áfios a l a rees t ructuración del sistema de 
precios , que s i no i n f l u í a ya en la asignación de recursos era ind i s -
pensable para l a reanudación de las relaciones de compraventa entre las 
empresas, l a valoración de los co3tos y l a evaluación de l a e f i c i e n c i a . 
Adicionalmente, y como se venía sustentando desde años an te r iores , se 
formuló una p o l í t i c a de precios más congruente con los costos. En e l 

10/ 7.80 centavos de dólar la l i b r a de azúcar en e l mercado mundial en 
1978. 

11/ 40.78 centavos de dólar la l i b r a en 1978. 
12/ La exportación de Cuba a los países c a p i t a l i s t a s descendió del 32% 

del t o t a l en 1975 al 22% en 1976 y a l 16% en 1977, mientras en los 
mismos años la importación de esos países fue de 48%, 41% y 32% del 
t o t a l , respectivamente. 

/renglón de 
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ranglón de bienes esenciales de consumo, e l pr incipio de los precios se 
mantuvo ina l t e rab le para l a canasta básica que, en una s i tuación de 
incremento de los precios (internos y externos), representa un subsidio 
al consumidor. El lo se combinó con la ampliación de la disponibil idad 
de productos en el mercado l i b r e , de precios más a l tos , que s ign i f i ca 
una mayor f l ex ib i l i dad para equi l ibrar l a demanda potencial --representada 
por el c i r cu lan te - - con la o fe r ta disponible de bienes y se rv ic ios . 

El último t r i e n i o se i n i c ió con un moderado ritmo de crecimiento de 
las actividades en IS76, resal tando, como en años anteriores» el sector 
de las construcciones, e l de la pesca, y c ie r to deter ioro en comparación 
con lo an te r io r , del sector agropecuario, sobre todo por 1a. evolución 
desfavorable de la producción cañera. El lo repercutió en la actividad 
indus t r i a l , dado e l retroceso en l a ref inación de azúcar, aunque también 
se pudo comprobar un ritmo pausado en la producción de materiales de 
construcción, c i e r to estancamiento en la indus t r ia química y alguna 
disminución en la ref inación de petróleo. 

Durante 1977, e l ritmo de crecimiento global fue similar a l an te r io r , 
pero con una gran dinamización de la construcción, en parte también del 
sector agropecuario» y con un sector indus t r i a l que se desarrol ló lentamente. 

Finalmente, la actividad económica se ag i l izó en 1978 gracias a un 
crecimiento apreciable del sector i ndus t r i a l , que logró s a l i r de su r e l a t i vo 
estancamiento del bienio an ter ior , y a la evolución favorable, por encima 

13/ 
de los niveles del año an te r io r ,— del sector agropecuario. 

En resumen, la evolución económica del proceso revolucionario cubano, 
a pesar de haber presentado oscilaciones desde e l puníEo de v i s t a del 
crecimiento --especialmente s i se t iene en cuenta e l deter ioro de f ines de 
la década de los sesenta—, y de haberse v i s to sometida a desequil ibr ios 
externos (cuya intensidad se vio atenuada por los convenios efectuados con 
el res to de los países del CAjgM), a s í como de haberse adoptado reor ien ta -
ciones de po l í t i c a económica aconsejadas por les circunstancias --años 
1962-1963, 1970 y 1S75 especialmente--, ha mantenido el común denominador 
de la progresión a lo largo de veinte años, el haberse ido procurando 

13/ Véase nuevamente Cuba; Ilotas para el Estudio Económico da América 
Latina, 1978 (CEP/sL/LE¿/1017/Rev.l, octubre de 1979). 

/optimizar 
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optimizar sobre todo e l proceso r ed i s t r ibu t ivo , que ya en los primeros 
años fue muy intenso, y haberse llevado a su punto mas a l to los aspectos 
re la t ivos a la aplicación del pr incipio del iguali tarismo y de la 
par t ic ipación popular. Para e l l o se han ido aplicando instrumentos de 
p o l í t i c a económica diversos que han afectado a var ias áreas . Entre otros 
elementos podrían señalarse específicamente los s iguientest 

Primero, l a elevación del n ive l de bienestar de la poblacion, a 
cuyo respecto debe destacarse la meta del pleno empleo, complementada mas 
recientemente con un aumento de la par t ic ipación de l a fuerza de 
t rabajo femenina| l a po l í t i ca de precios, que ha sufr ido algunos cambios 
pero que no han sido de fondo a lo largo del proceso, sin a l te rac ión algune 
de los re la t ivos a la canasta basicá imprescindible para dar 
sa t i s facc ión a l a s necesidades esenciales ; unida a la p o l í t i c a de r ac io -
miento y dis t r ibución equi ta t iva de los bienes mas esenciales , y dentro 
de es ta area, obviamente, e l a l t o n ive l alcanzado en los servic ios de 
carácter soc ia l —salud, educación, deporte, cu l tura , e tc .— que han 
coadyuvado a los f ines señalados. 

Segundo, y muy vinculado con lo an te r io r , l a s p o l í t i c a s de consumo y 
de inversión han tenido continuidad y consistencia con los objet ivos genera-
les planteados desde e l pr inc ip io . El país s ac r i f i co durante un período 
considerable la demanda de bienes de consumo duraderos que generalmente 
absorben en América Latina gran parte de los recursos externos, mientras 
concedía importancia a l a inversión destinada a crear y ampliar l a base 
de in f raes t ruc tu ra de los sectores soc ia les , precisamente de la salud y la 
educación, a s í como l a in f raes t ruc tu ra v i a l , de r iego, e t c . , necesaria para el 
desarrol lo de la agr icul tura cañera, y o t ras act ividades económicas 
consideradas v i t a l e s , aparte de la necesaria para la plena integración del 
t e r r i t o r i o nacional . 

Tercero, l a evolución de las relaciones externas, abruptamente 
trastocadas los primeros años por e l bloqueo de los Estados Unidos 
que pe r s i s t e , se ha traducido en una estrecha vinculación con e l 
campo s o c i a l i s t a , en especial con l a Union Soviét ica. Esas vinculaciones 
se han ido for ta leciendo paulatinamente, en especial en es te decenio, 
armonizándose con los países miembros del CAEM una programación conjunta 

/dentro de 
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dantro de un esquema de p l an i f i cac ión a mediano plaso (planes quinquenales). 
Sin embargo, a pesar del t ratamiento prefezencia l de los pa íses s o c i a l i s t a s , 
lo misino en e l abastecimiento de insumes, equipos y productos esenc ia les 
que en lo r e l a t i v o a un régimen da precios da compra y venta de productos 
muy ventajoso —casos del pe t ró leo y e l azúcar— (véase e l cuadro 8 y 
nuevamente e l cuadro 7) , Cuba ha seguido manteniendo sus t r ad ic iona les 
vinculaciones comerciales con pa í se s c a p i t a l i s t a s (europeos, Canadá, 
e l Japón, entre o t r o s ) , con los cuales ha ido aumentando su d é f i c i t comercial 
en los últimos años. Ello se ha debido en par.fce a l a desfavorable derivación 
da los términos del intercambio desda que empezaron a decreces: los precios 
internacionales del azúcar en 1975, pero en pa r t e también, a l a necesidad 
de determinados abastecimientos que e l mundo s o c i a l i s t a no l e ha podido 
suministrar . 

Cuarto, la asignación da pr ior idades en los sectores productivos 
es e l área donde se han observado quizá l a s var iaciones más sus tan t ivas 
en la evolución de la p o l í t i c a . Transcurridos los primeros años, cuando 
se planteó la expectat iva opt imista de una posible á i v e r s i f i c a c i ó n y 
sust i tución incluso del p r inc ipa l producto como fuente generadora de d i v i s a s , 
antes de mediados de los años sesenta se volvieron a corisentrar los esfuerzos 
productivos y la asignación de pr ior idades en torno a l a "meta gigante" de 
los 10 millones de toneladas de azúcar para 1970. En e l decenio a c t u a l , 
t r a s una profunda a u t o c r í t i c a , se ha pre fe r ido seguir aplicando una p o l í t i c a 
selectivamente d i v e r s i f i c a d a , consolidando a l mismo tiempo e l proceso de 
t ecn i f i cac ióa y mecanización de la producción de l a caña, acompañada por 
una mayor modernización de o t ras areas de la ág r i cu l t u r a , junto a esfuerzos 
importantes en act ividades como la pesca y c i e r t a s rarass industr ia les . , 

Finalmente, desde e l punto da v i s t a de la organización general y dal 
sistema de dirección da la economía, l as pautas han ido carobiando, siempre 
dentro de un esfuerzo continuo de p l an i f i c ac ión c e n t r a l , que ha culminado 
los últimos años, desde p r inc ip ios ¿a 1975 a l presente , coa un nuevo concepto 
y organización i n s t i t uc iona l del p a í s , una par t i c ipac ión popular mucho más 
amplia que an tes , y con la adopción del c r i t e r i o de autogest ión en las d ive r -
sas unidades productivas del pa ís . En e s t a úl t ima e tapa, l a contabi l idad 
tanto a l n ive l de empresas como a l de la economía en conjunto, ha i n f lu ido 
decisivamente en e l establecimiento de c r i t e r i o s de rac iona l izac ión y de 
decisiones de p o l í t i c a económica. 

/Cuadro 8 
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Cuadro 8 

CUBA: INDICADORES DE LA IMPORTACION DE PETROLEO V D E R I V A D O S , 
1970 A 1978 

1970 1S71 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 

Importación de petróleo y derivados 

Valor total (millones de pesos) 110o1 . 122*9 144«>4 159.2 196*2 307.3 342*0 

Indices (base 1970 - 100,0) 

Valor total 100o0 111.6 131.2 144„6 178„2 279*1 310o6 
Quantum 100,0 112„5. 108,3 12,208 134.5 127.4 
Precios '100.0 99.2 121.0 117*6. 13205 218.9 

•C» .0« 
ovo oír. . . . 

ciJ o.o oijo .o a .c» 
Porcentaje con respecto al valor 
da las Importaciones totales 8*4 8„9 12.1 10.7 8,8 9,9 10.8 . „ „ . . . 

Importación de petróleo crudo . . . . 

Valor total (millones de pesos) 69^8 7709 86*8 113,0 134=0 223,4 ?32-3 -313-2 323.2 

Indices (base 1970 » 100e0) 

Valor total 100*0 111 „6 124.4 1 61 »9 192,0 320,1 332,8 448e7 463.0 
Quantum 100,0 111.6 111 „5 123o0 137c9 136e0 136t0 145*3 150.0 
Precios 100o0 100a0 111.6 131.6 13902 235.4 244,8 308.8 308.7 

Porcentaje con respecto al valor-
de las Importaciones totales de 
petróleo y derivados 63.4 63,v4 .60,1 71.0 68.3 7 2 J 6709 

Fuente: CEPALt con base en ciatos del Anuario I s t ad i s t l có de Cuba„ 'i975T~y"deí"~Comi-'ce Estatal de Estadfs'tl caT" 

/ s e l levaron 
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X I I . ' ZAS POLITICAS SOCIALES ÉR MEáS ESPECIFICAS 

1, Ldxxc&cíSr. 

Principales orientaciones 

, i ) Agi>ecSos. .fiSTVeyalgg. La p o l í t i c a e d u c a t i v a es un f i e l r e f l e j o 

de l e s e s í u e r s o a r e a l i z a d o s desde 1958 p a r a l l e v a r a cabo l o s c s a b i c s 

s-scioecoaóaiicos d e l nuevo e s t i l o de d e s a r r o l l o p e r s e g u i d o , 

Hi& tón icamen te , dos f a c t o r e s pa recen habe r jugado uisa i n f l u e n c i a 

c a p i t a l en l a p o l í t i c a e d u c a t i v a : d u r a n t e l o s p r imaras años d e s t a c a el. 

principio de l a re lación es tudió» t r aba j o inspirada en e l pensamiento de 
1/ 

M a r t i y p lenamente v i g e n t s en l a a c t u a l i d a d en el. a l e t e a educac iona l 

cubano. La o t r a iuflucr.<:í.a. BÍ-SS r e c i e n t e y qr«E cobra cada veE ¡aayor 

i n t e n s i d a d , s o b r e todo en l a e t a p a a c t u a l de r e e s t r u c t u r a c i ó n d e l s i s t e s i a 2/ 
e d u c a t i v o . es l a d o c t r i n a tr.ai.-xi3 t a ^ l a n í n i s ta»~ 

La educación s e encon t raba ya en Cuba a f i n a l e s de l o s años 1950 en 

un n i v e l s u p e r i o r a l promedio l a t i n o a m e r i c a n o . Ho o b s t a n t e , d u r a n t e l o s 

ú l t imos 18 años s e l e ha as ignado una a l t a p r i o r i d a d que l a ha colocado 

ahora ea una s i t u a c i ó n p r i v i l e g i a d a , s i s e compara con l a <14 l a mayoría de l o s 

p a í s e s de l a r e g i ó n . En l a p r imera e t apa de l a s grapdes fcrsiiaformaciones 3 

i j concepto de l a v i n c u l a c i ó n d e l e s t u d i o a l t r a b a j o y d e l pape l formado? 
de Gste esa l a c o n c i e n c i a y p e r s o n a l i d a d i n t e g r a l d e l s e r humanos l a . función 
socialmetite c ruc ia l en nuestros pueblos de la enseñacsa tecnológica y de 
l a educac ión v i n c u l a d a a l a s n e c e s i d a d e s més ap remian tes da n u e s t r a s s o e l e " 
dades a u b d e s a r r o l l a d a s , l a impor t anc i a da l a s u p e r a c i ó n de l a m u j e r como 
miembro p lano de l a s o c i e d a d , l o s m&tcáos an t ies coláis t i cos de ensefiansa, 
e l pape l c r e a d o r d e l m a e s t r o , son elementos fundaménta las d e l i d e a r i o 
pedagógico m a r t i a n o y fundamentos e s e n c i a l e s de l a p o l i t i c e de n u e s t r a 
r e v o l u c i ó n en e l canpo educac iona l* De. a h í l a v i g e n c i a d e l pesssa t l en to 
pedagógico de M a r t i . . . " Kota d e l e d i t o r , en J o s é M a r t i , E n c r i t o s j e o b r e 
educaciáa-. E d i t o r i a l de C ieuc ias S o c i a l e s , La Habana, 1976, pp . 5 y 6 . 

2/ KLa p o l í t i c a educac iona l d e l P a r t i d o t i e n e como f i n tomar l a s nuevas gene™ 
r a c i o n e s y a todo e l pueblo en l a concepción c i e n t í f i c a d e l retundo s es 
d e c i r , l a d e l m a t e r i a l i s m o d i a l é c t i c o , e h i s t ó r i c o ; d e s a r r o l l a r ea toda 
su p l e n i t u d ' humana l a s capacidades i n t e l e c t u a l e s , f í s i c a s y e s p i r i t u a l e s 
de l i n d i v i d u o y fomen ta r , en é l , e levados s e n t i m i e n t o s y gus tos e s t é t i c o s ; 
c o n v e r t i r l o s p r i n c i p i o s i d s o p o l í t i c o s y c ó r a l e s comuais t a s en eonviccio® 
ríes p e r s o n a l e s y h á b i t o s de conducta d i a r i a . " Tesis " ^ s o l u c i o n e s . 
cp. c i t . » págo 269. . -

/ s e l l e v a r o n 
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se llevaron a cabo profundos y rápidos cambios que imprimieron una carac-
terística muy peculiar al sistema educativo cubano, coherente con las 
políticas redistributivas que se instrumentaron desde el principio; se 
solucionó de inmediato el problema más serio para todo proceso de forma-
ción cultural de la población, el del analfabetismo, y al mismo tiempo que 
se erradicaba se trató de unlversalizar el sistema de enseñanza procurando 
incrementar la matrícula en todos los niveles. 

Destaca en particular la campaña denominada "batalla del sexto grado" 
cuyo objetivo es que toda la población llegue a ese nivel. A medida que 
se alcanzaba esta meta se dio impulso a las escuelas secundarias y, para-
lelamente, hubo necesidad de preparar aceleradamente a maestros profeso-
res yara los diversos niveles de la enseñanza. 

En otros términos, el proceso educativo cubano ha pasado por múlti-
ples transformaciones hasta culminar hacía los años setenta en un sistema 
consolidado que pudiera parecer ambicioso aun para un país en desarrollo, 
pero que está demostrando su viabilidad y que ha ido ampliando gradual-
mente su cobertura. Cuantitativamente, ha cubierto en la enzeñanza 
primaria los porcentajeo más altos de matrículas que se pueden obtener 
(prácti cardante el 100%), y alcanzado niveles muy elevados en la secundaria 
y demás ramas de la enseñanza. Paralelamente, es de suponer que, después 
de un período inicial de ajustes, ee ha mejorado la calidad, al ir 
abarcando mayores necesidades en la formación de los recursos humanos 
que el país requiere para su desarrollo. Prueba de ello son los diversos 
subsistemas, entre los que se pueda destacar aquí, sólo a título de ejemplo, 
la enseñanza de adultos y la enseñanza superior. 

El sistema educativo cubano ha introducido en la enseñanza importan-
tes innovaciones, como "la escuela en el campo", la "escuela vocacional" y 
"los círculos infantiles". Los métodos de enseñanza se revisan periódica-
mente y se realizan experimentos pedagógicos desde el nivel de los círculos 
infantiles hasta la universidad. Sin embargo, no se ha encontrado en la 
literatura educativa cubana ninguna señal de análisis crítico contemporáneo 
qué ponga en tela de juicio la eficacia de la escuela como institución. 
Cifrar demasiadas esperanzas en la escuela podría conllevar de hecho el 
riesgo de concederle una eficacia automática. De todas formas, se puede 

/comprobar 
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comprobar que effi loa últimos años se ha asignado en Cuba mayor importancia 
a los aspectos cua l i ta t ivos de l a educación que a su simple desarrol lo 
cuant i ta t ivo , hecho que l leva impl íc i ta una revisión c r i t i c a del sistema 

3/ escolar.—' 

i i ) Part icipación masiva v gratui^ad. Al concepto de igualdad de 
derechos y oportunidades para dar acceso a i sistema educacional a toda i á 
población en forma g r a t u i t a , se agregaron algunas transformaciones rápidas 
y rad ica les . Asi. l a educación pasó a ser una función exclusiva del 
estado a través de un sistema nacional único de enseñanza, con e l apoyo 
de las ins t i tuc iones de organización y par t ic ipación popular. Por ejemplo, 
las Comités de Defensa de l a Revolución contaron siempre con un encargado 
de l a educación. Con l a nueva const i tución y con l a rec iente instauración 
del sistema de part ic ipación popular, las po l í t i cas educativas se i n s t ru -
mentaron a n ive l de municipio. 

. i ü ) La relación és tu dio»» t r aba jo . Observando el postulado de una 
sociedad s o c i a l i s t a , "integrada por t rabajadores" , se considera un pr in-
cipio básico que toda la población pa r t i c ipe del proceso productivo. En 
Cuba, desde los circuios i n f a n t i l e s empiezan los niños a dedicar tiempo a 
las actividades productivas y de se rv ic ios . Los estudiantes destinan un 
número determinado de horas a l a semana a l t raba jo en los huertos escola-
res , en las fábr icas y en los servic ios de mantenimiento de' ios ed i f i c ios 
escolares. Las nuevas escuelas secundarias en e l campo incluyen labores 
agrícolas permanentes (por ejemplo, e l cul t ivo de c í t r i c o s ) , 
y las vocacionales disponen de t a l l e r e s de producción i n d u s t r i a l . En la 
presente fase , cuando no ha sido posible t ras ladar todavía toda la ense-
ñanza secundaria a i campo, las escuelas secundarias urbanas desplazan a 
sus estudiantes s i e t e sananas a l año a las zonas rurales para r ea l i z a r a c t i -
vidades agr ícolas , a base de las cuales s e han alcanzado en diversas ocasio-
nes niveles de productividad comparables a l de los obreros permanentes. 

3/ En e l diagnóstico que se rea l izó a principios de los se ten ta "se comprobó 
que p e r s i s t í a en la práct ica e l c r i t e r i o t radic ional de que la funcióú 
pr incipal de l a escuela de educación general era la de preparar contin-
gentes para los estudios un ive r s i t a r ios" . Véase, El plan de perfeccio-
namiento, op. c i t . , y también Jornadas Pedagógicas: Conferencias sobre 
pedagogía soc ia l i s t a» primera pa r t e , 1974. 

/Con e l sistema 
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Con e l sistema e s t u d i o - t r a b a j e s s persiguen dos ob je t ivos : uno f o r -
mativo para a l en ta r a los jóvea«s a descubrir l a importancia del t r aba jo 
coso e l centro de l a ac t iv idad soc ia l J^-f y o t ro productivo para r edec i r 
e l costo de l a educación mediaste <=1 aporte de los es tudiantes a l a 
p roducc ión . ^ De a s t a manera se anden c rear nuevos hábi tos soc i a l e s , 
atsaentar los n ive les de productividad y d i s t r i b u i r las t a reas laborales entre 
toda l a población. 

El t r a b a j o productivo de I03 es tudiantes s i g n i f i c a ya una fuéiftSe 
importante de fiaancisaiient© de los programas educat ivos. El «¡So escolar 

• § / 

de 1975-1976 s s ca lcu la que contribuyo con 194 000 a ñ a s - h ^ b r e l o que 
representa e l 6.7% de l a fuerza t o t a l de t r aba jo del pa í s - Si a manera 
de i l u s t r a c i ó n se computara a los es tudian tes por e s t e t r aba jó e l s a l a r i o 
miniase, se habría alcanzado una c i f r a que posiblemente correspondería a l a s 
inversiones t o t a l e s del Minis te r io da Educación, según e l presupuesto 
de 1976.«^ 

¿ 7 Fidel Caátro, "La educación debe ser l a combinación del centro de t raba jo 
y del centro de es tud io" , d iscurso del 12 de noviembre de 1971. "Ha «Se 
ser e l t r aba jo e l gran pedagogo de l a juventud", 2 de áicieaíbre de 1964. 
Véase, Educación en revolucíén» I n s t i t u t o Cubano del Libro, La Habana, 1974. 

5/ Fidel Castro, "Esto ? £ f l e ¿ a Xa importancia del es tuóio y e l t r aba jo , ' de l a 
necesidad d& seguir desarrol lando eaa l l a e a para in t roduci r a los estudian-
tes en l a producción. Da modo que nuestro sisfcema de enseñanza pueda l l e -
gar ua d ía a ser costeado prácticamente por e l t r aba jo de los e s t u d i a n t e s . . . 
Es de esperar que en l a prfeima década, después de 1980, ya los gastos 
educacionales y todos l e s gastos .de l a educación es tén cosEpeasaflos por e l 
t r aba jo productivo de los e s tud i an t e s . No habrá o t r a fórmula para un 
pa í s como e l nuestra», que t i ene que d e s a r r o l l a r su .eeoassiía en condiciones 
de t rabaje , duro, puesto que ao teuemos r iquezas f á c i l e s en t re nuestros 
recursos na tu ra le s para poder coa tañer un prograz&s ds educación 
un ive r sa l . " Discurso pronunciado e l 22 de octubre de 1973 durante l a 
inauguración de 102 centros de enseñanza inedia. 

b j Se u t i l i z ó l a mat r ícu la en los d i f e r en t e s c í e lo s y modalidades y se l e s 
apl icó un c o e f i c i e n t e (proporción del tiempo dedicado a t r a b a j o ) , que 
corresponde a cada uno de e l l o s . Se descontaron 21 831 t raba jadoras que 
estudian a tiempo completo. 

¿ / Apoyándose en l a s c i f r a s o f i c i a l e s sobre e l número de becados por n ive l 
de es tud io , c l a s i f i c a d o s en internos y sessiiEtsrnos, y !©s costos ( d i f e -
renc ia en t re in te rnos o semiintemos y externos) por alumno, mencionados 
por F ide l Castro en e l d iscurso del 22 de octubre de 1973 <?an l a inaugura-
ción de 102 centros de enseñanza media. La educación en C^ba. La Habana, 
1973. 

/ iv) La sdapfcac íón 
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La adaptación del sistema educacional a las necesidades, d*'! 
desarrollo,. socícpcencmtco. En los últimos años se ha ins i s t ido ceda vez 
más en que los planes educativos deben armonizarse con l a s necesidades 
del desarrol lo económico y socia l del pa ís , pr incipio que se escuentra 
particularmente presente en la reforma un ive r s i t a r i a que se es tá lley&s&do- • 
a l a prác t ica , l a cual , apartándose del sistema t radic ional de carreras 
académicas, organiza las especialidades de acuerdo con l a es t ruc tura eco-
nómica y social del país y programa l a formación de profesionales por 
rsmas de actividad según las metas del plan quinquenal de 1976-1980. 
Hasta e l momento se han definido más de 60 espéeial izacioaes , reunidas 
en 13 grupos de especialidades, c l a s i f i cac ión que se revisa periódicasnente, 
en colaboración estrecha entre e l Ministerio de Educación Superior, de 
rec iente creación, y Xa Junta Central de P lan i f icac ión . 

v) El marxismo-leninismo ea l a educación. El actual sistema educa-
t ivo cubano ha aprovechado l a experiencia en es te campo de los ot ros países 
s o c i a l i s t a s . Los diversos estudios que sa han publicado en Cuba sobre 
métodos y t eo r í a educativos ins i s ten en que l a educación del país se basa 

8/ 
en l a pedagogía marxista-leninista,— que se sustenta en los s iguientes 

9/ 
elementos r™ 

a) Investigación sociológica sobre l a s i tuación de l a enseñanza; 
b) Cr í t i ca f i l o s ó f i c a sobre l as necesidades del hombre, sobre l a 

naturaleza de l a cu l tura , e l papel del medio ambiente, l e inf luencia del 
t rabajo educativo sobre l a conciencia, l a real ización de l a personalidad 
humana y e l proceso de desalienación, 

c) Definición especí f ica del contenido, métodos y f ines da l a educa-
ción analizada en sus d i fe ren tes aspectos pol í t ico- ideológicos , in te lec -^ 10/ Cuales, morales, etc.—— 

8/ Véase l a colección de l a r ev i s t a Educación, publicada desde 1.971 por 
el Ministerio de Educación. Un número s ign i f i ca t ivo de ar t ícu los 
previene de educadores sovié t icos . 

9/ García G. Gaspar, La concepción tnarxista sobre la escuela y l a 
~ educación. Edi tor ia l Gr i ja lva , Colección 70, No. 138, 1974. 

10/ Véase, Ministerio de Educación, Plan de perfeccionamiento v desarrol lo 
del sistema -aacional de educación, de Cuba, La Rabana, 1976. 

/Mediante l a 
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Mediaste l a educación poli t ico~Ídeológica s é l estudiante se fami l ia -
r i s a con e l papel en la sociedad del Par t ido, e l Estado y las organizaciones 
de masas; l a in t e l ec tua l se or ienta a preparar a l estudiante para que estudie 
por cuenta propia; la moral se d i r ige a la formación de una conciencia 
soc ia l , a través de la formación de hábitos y con la práct ica en 1c d i s c i -
pl ina escolar . 

La enseñanza del marxismo, por o t ra pa r t e , s e comenzó a Implantar de 
manera s is temát ica en los programas de estudio y en la preparación de los 
maestros y sé introdujo más tarde como disc ip l ina obl igator ia oa los planes 

de l a última refosma educativa. Los nuevos l ibros de texto parten de los 
postulados marx is tas - len in is tas , y la enseñanza de la h i s t o r i a , de la 
geografía o de las ciencias sociales t iene como fundamento las pr incipales 
categorías del materialismo h is tó r ico y del materialismo d ia léc t i co . 

b) La educación hasta 1959 ' • f pt p -ii *' i -mi -nw i ni ii i 

El sistema educativo cubano se reduela durante la colonia a algunas 
escuelas para los es t ra tos a l tos de la población; a p a r t i r de la indepen-
dencia experimentó rápidos adelantos. A f ina l e s de s ig lo s un terc io de 
la población era a l fabe ta y 30 000 alumnos estudiaban en 80 escuelas secun-
dar ias , orientadas, hacia l a universidad. El pensamiento martiano inspiró 
var ias transformaciones educativas en esos años. Martí i n s i s t í a en que la 
educación debía alcanzar a todos los cubanos y aproximaba los conceptos de 
conocimiento y educación a los de l i be r t a d , fo r ta leza y fe l ic idad 
También tuvo c i e r t a in f luenc ia , aunque en o t ra dirección, l a escuela pública 

1°/ 
norteamericana,—-' Leyes educativas del estado de Ohío orientaron la crea-
ción de juntas locales de enseñansa, escuelas para preparar maestros y nor-
mas de a s i s t enc ia obl iga tor ia . Esd-ctía una gran correlación entre el conte-
nido de l a educación y los valores y expectativas de los sectores económicos 
y po l í t i cos dominantes. Los grupos de mayores ingresos deseaban una educa-
ción exclusiva para sus h i jos y buena par te de e l los los enviaban a es tudiar 

11/ José Marti . Escri tos sobre educación, o¡>. c l t . » pp. S, 10 y 18. 
12/ Paulstón Rolland, "Cambios en la educación cubana", Aportes» No. 21, 

j u l i o de 1971. 

/ a l ex t ranjero . 
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a l extranjero. Los profesionales y técnicos, comerciantes y miembros de 
la burocracia, procuraban mantener a sus h i jos en las escuelas privadas 
(15% de la matrícula t o t a l en primaria, 25% en secundaria y 20% en la 
universidad), cuyo n ive l de instrucción era superior a l de la educación 
publica y estaba regido por los valores de las clases a l t a s . 
Otros sectores de la poblacion enviaban a sus h i j o s a escuelas de ense-

^ 13/ nanza publica como medio de movilidad soc ia l ascendente.-— 
En las dos primeras decadas del presente s ig lo oe mantuvo la educa-

ción generalizada y obl iga tor ia , y en 1926 Cuba l lego a alcanzar e l primer 
lugar en n ive l educativo entre los países de habla hispana. La tasa de 
escolaridad de los niños entre 5 y 14 años en le período 1901-1920 fue 
del 46% y había ascendido a l 63% en 1926. 

Después de los años t r e i n t a , s in embargo, e l sistema de enseñanza 
suf r ió fue r t e deter ioro . En 1942-1943 la tasa de escolaridad para e l 
grupo de edad arr iba mencionado descendió a l 31%. Como se menciono en 
la primera parte de es te documento, en la década de los cincuenta las 
matrículas en e l n ivel primario eran in fe r io re s a los promedios 
regionales. 

c) La evolucion de las po l í t i c a s educativas 

Principales resultados en la educación. Al anal izar la acción 
educativa cubana destaca e l vigor con que se han llevado a cabo los d i f e -
rentes programas y sobre todo en los primeros años del período posrevoluciona-
r io , durante los cuales los logros fueron impresionantes por e l in te rés 
que se logro despertar entre la poblacion. El avance mas s ign i f i c a t i vo 
lo constituyo e l incremento de l a matrícula escolar que aumento de cerca 
de 811 300 en e l año escolar 1958 /1939^ a 1.3 millones en 1959/1960, 
e l más a l to que se ha regis t rado en e l país (aumento de 39%). Ello se 
explica en gran medida por la expansión en la enseñanza primaria, que 
de 780 000 alumnos paso a poco más de un millón. (Véase e l cuadro 9.) 

13/ Véase "Cambios en la educación cubana", Aportes lío. 21, op. c i t . 
14/ Para s impl i f icar la l ec tura , aunque e l año escolar cubre dos años 

calendario se indicará en e l texto de aquí en adelante solamente e l 
año en que se i n i c i e . , /Para atender 
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Para atender e s te crecimiento, los es tud ian tes de l a s escuelas secunda-
r i a s fueron convocados en 1960 para formar contingentes de maestros volunta-
rios (método que vuelve a ser u t i l i z a d o en 1972). Se so l i c i t a ron 1 000 y 
respondieron 3 000, y a e s t e número se incorporan ctzos 2 000 en los años 
s igu ien tes . Toctos e l l o s integraron l a llamada Brigada da Maestros de Van-
guardia "Franfc Pa í s " ; se l e s empezó a entrenar en l a S ie r ra Maestra i n t e n s i -
vamente y durante un periodo corto con l a f i n a l i d a d de s e n s i b i l i z a r l o s a las 
nuevas tareas del proceso que se estaba viviendo. La formación de maestros 
ha sido uno de los problemas m&3 se r i e s , especia lnente en e l n ivel primario 
y en. l e s áreas r u r a l e s . Así, para a l en ta r a los que vivían en l a s ciudades 
a ocupar puestos en e l campo se elevaron los s a l a r i o s proycrcionalmente a 

l a d i s tanc ia en t re l a escuela y e l centro urbano más próximo. 
15/ 

Por o t ro lado, fue notable l a respuestas*- de los maestros r u r a l e s que 
se incorporaron a l sistema en e l año 1952 cuando aceptaron ganar l a mitad de 
su s a l a r l o para que se dupl icara e l número de aulas , con lo cual e l número 
de es tudian tes atendido se incremente en 10 000 en e l e re s ryred . 

Toda e s t a act iv idad creó las condiciones para l e gran CampsOs de Alfa-
bet izac ión quH se l levó a cabo dos años después durante l a s vacaciones esco-
l a r e s de verano y e l t r imes t r e escolar siguiente«. Se movilizaron por todo 
e l pa í s , y básicamente en l a s zonas r u r a l e s , 100 000 estudiaaf.es (cas i l a 
quinta pa r te de los alumnos postpr imar ios) , 13 000 obreros y 120 05)0 ciuda-
danos, a s i corno 34 800 maestros y profesores qué fungieron como organizado-
r e s del t r a b a j o y proporcionaron asesor ía t écn ica , 

K'í esfuerzo masivo p?:odu jo resu l tadas inmediatos. En pocos meses e l 
analfabetismo dé l a población mayor da 10 años de edad se había reducido del 
23.8% a poco menos del 3.9%. La enseñanza Básica impartida l legó p r ác t i c a -
mente a l millón de personas, quienes además ¿e l ee r y e s c r i b i r rec ib ieron 
nociones elementales de salud e higiene y ent raron en contacto con los cam-
bios p o l í t i c o s que estaban ocurriendo. 

Aprovechando e l impulso y l a experiencia obtenida por e s t a campaña, se 
prosiguió con un plan de t r a b a j o que ee refiere a los aspectos l i m a d o s de 

15/ Eso se dio después de un discurso de Fidel Castro e l 27 de agosto de 
1959 en e l Congreso Nacional de Maestros Rurales . 

/Cuadro 9 
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o- -ih a 1 a 0 $ to co o co ÍT> «NÎ 

o> « « 4 a « U£"> to co oc-ftv' cò C--Í 

¡TJ tc cri r~ co t 3 £> -eh co trs co o vO cv 

Cvj « « :„r> ov esa m CM SM 

to «o « ij ÍV> 
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"seguimiento", de "superación obrera y campesina" y de "mínimo técnico", 
cuyo propósito era: a) elevar e l nivel de los alfabetizados a los grados 
medios de la primaria y b) permitir que medio millón de obreros, que sólo 
tenían l a preparación de los primeros grados, acabaran la primaria, y 40 000 
que la habían completado terminaran su educación secundaria básica. Asi-
mismo se empezaron cursos de superación de la mujer para in tegrar la a l pro-
ceso de desarrol lo en marcha. 

Gran par te de los incrementos en la matrícula fueron posibles gracias 
a un amplio programa de becas que alcanzó su máximo durante 1968, (265 000) 
y c®stinuñ incretsesfcáKdose en los á l t i nos años. En e l año escolar 1976 a l 
12.5% de los estudiantes d isf rutaban de becas en internados y el 9.6% en 
semiinternados; entre todos representaron más del 7% de la población del 
país . Debe subrayarse que durante los últimos años del decenio pasado, 
cuando se observaba un deter ioro en los sectores productivos y en la 
economía en general, ocurrieron los mayores incrementos en materia de becas, 
comprobándose a s í la a l t a prioridad que se concede en Cuba a la educación y 
confirmando la h ipótes is de que no se s a c r i f i c a r í a e l presupuesto de es te 
sector f r e n t e a contingencias en la disponibil idad de recursos. 

Los 70 000 becarios que había en 1961 en el nivel secundario y en 
los grados superiores de la enseñanza tecnológica eran en su mayoría h i jos 
de campesinos y obreros que res idían en lugares apartados de las escuelas, 
ref le jándose a s í e l cambio ocurrido en la procedencia socioeconómica de los 
estudiantes . Antes de 1959 solamente e l 2% de los que seguían la carrera 
magisterial procedía de padres campesinos; en 1962 ya e l 35% eran h i j o s 
de obreros y campesinos.—^ En la escuela de medicina, cuyos egresados per-
tenecían por lo general a las clases de mayores ingresos la s i tuación cambió 
radicalmente y en e l presente (1977) cerca del 50% de los padres de los es tu-
diantes de esta carrera t rabajan como obreros indus t r ia les y en e l sector 
servicios (54% en 1972 y 49% en 1 9 7 5 ) . ^ 

16/ Comisión Nacional Cubana de la UNESCO, ¿uba y la Conferencia de Educa-
ción y Desarrollo Económico y Social , La Habana, 1962. 

17/ Resultados de la encuesta levantada en la Facultad de Medicina de la 
Universidad de La Habana. 

/El ritmo 
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El ritmo de crecimiento de la matrícula de todo e l sistema educativo 
fue notable en l o s primeros años. Según c i f r a s o f i c i a l e s en 1960 e l 
t o t a l ascendía a 1 .4 mi l lones; l l e g o a 2 .4 en 1964, después de 1959, año 
en e l que se r e g i s t r o e l mayor crecimiento (22.1% en re lac ión con e l 
an ter ior ) . Los años s i gu ien te s se redujo l a matrícula, pero a part i r de 
1969 se recupero la tendencia ascendente para l l e g a r a l o s 3.3 mil lones 
en 1976 y se calcula alcanzara l o s 3.5 mi l lones en 1980. 

Para apreciar l a magnitud del numero t o t a l de estudiantes en e l país 
basta señalar que en 1976 la po'olacion se estimaba en 9 .6 mi l lones , l o 
cual s i g n i f i c a que l a tercera parte de la misma concurría a la escue la . Ese 
año estaban matriculados 1 .8 mi l lones de es tudiantes en l a escuela primaria 
(prácticamente toda l a poblacion en edad de 6 a 12 años) , 660 000 en l a 
escuela media, 127 000 en la técnica y p r o f e s i o n a l , y 100 000 en la educación 
superior. (Véase de nuevo e l cuadro 9 . ) Al problema de l a i n s u f i c i e n c i a de 
maestros para poder atender l a demanda crec iente se sumo e l de conseguir un 
mejor n i v e l de rendimiento para un nüaiero tan grande de es tudiantes . En la 
escuela primaria se observo una mejora gradual en l a tasa de aprobados; en 
1962 e l 54%, en 1968 e l 72% y en 1973 e l 89%, tendencia que se aseraeja mucho 
a l a de l a escuela secundaria bás ica , pero se e leva en l a s "secundarias en 
e l campo". Si se compara e l porcentaje de aprobados en l a snseñanza primaria 
entre l a s areas urbanas y l a s rura les , l a d i f e r e n c i a disminuye. As í , en 
1962 l a re lac ión era de 62% y 44% respectivamente, pero en 1973 se aproxi-
maron entre s i (90% y 86% respectivamente.) 

La e f i c i e n c i a del sistema educativo, medida por la tasa de retención 
anual —relac ión entre la matrícula f i n a l y l a i n i c i a l en un año escolar— 
ha s ido muy a l t a . Llegaba a i 95% en 1963, y prácticamente alcanzaba l o s . 
mismos n i v e l e s en l a s zonas urbanas y rura les ; a l año s igu iente la tasa 
rural l l e g o inc luso a ser más elevada (97.4%). 

La "retención a graduados" —proporción de l o s que l legan a l sexto 
grado con respecto a l o s que ingresaron en e l primero— en las escuelas 
primarias represento e l 16.4% en la . cohorte 1960-1965, y se mantuvo cons-
tante en l a s cuatro s i g u i e n t e s ; después empezó a subir s ign i f i ca t ivamente 
pasando de 21.2% en 1965-1970 a 50.8% en 1970-1975. En l a generación 

/ 1 9 6 5 - 1 9 7 0 
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1965-1970 se observa rná d i fe renc ia entre la ciudad y e l campo, con 34% y 
12%, respectivamente, Las d i ferencias se mantienen taiabi&n por provincias 
e incluso en algunos casos se han acentuado. Entre las generaciones 1967-
1971 y 1969-1974 la retención aumentó en la provincia de La Habana de 57% 
a 70% y se mantuvo prácticamente constante en Pinar del Río (de 44»0% a 
44„5%), 

i i ) La reforma del sistema educativo c. Durante 1959 se concretaron 
los primeros cambios en el Sistema Kacícnal de Educación y se tomaron aéemñs 
medidas para descent ra l izar lo y desa r ro l l a r lo cuantitativamente. La ley 
que los sustentó expresaba que " l a reforma de la educación es un proceso 
permanente, una act i tud dinámica y readaptadora que ha de seguir e l paso 
a la marcha progresiva de la c iv i l i zac ión" e indicaba que " l a educación 
se propondrá el desarrol lo pleno e íntegro de la personalidad humana, es 
deci r , a l desarrol lo de la naturaleza potencial o v i r t u a l del hombre a 

18/ 
toda plenitud de su ser y su va lor" .— En general, las bases de la ley 
mencionada tenían c i e r t a s imil i tud con las de otros países de la región en 
esos mismos años. 

A principios de 1962 se dictaron las primeras bases de la reforma 
univers i ta r ia que modificaban e l régimen de gobierno, establecían un amplio 
sistema de becarios y cambiaban la es t ructura orgánica a l s u s t i t u i r la 
cátedra v i t a l i c i a por el departamento de profesores . 

En 1S68 se aprobaron nuevos planes de estudio y se siguieron revisando 
normas y dictaminando medidas que contribuyeran a mejorar y controlar los 
sistemas escolares existentes bajo la consigna de "más revolución en la 
educación"; en es te contexto destaca, como ya se mencionó, la vinculación 
del estudio al trabajo» Los nuevos planes permitieron preparar mejor a los 
estudiantes a base de cambios en las asignaturas impartidas y de disponer 
de más tiempo para práct icas de observación y de experimentación y para poner 
más énfasis en la cul tura y en la educación f í s i c a . Sin embargo, en esos 
afíos siguió siendo un problema e l rendimiento escolar relativamente ba jo , 
posiblemente por las mayores exigencias inherentes a lao nuevas normas. 

18/ La educación en Cuba, op„ c i t . , pp. 18 y 19. 

/ E n 1 9 7 1 , 
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En 1971, durante el Primer Congreso Nacional de Educación y Cultura, 
se formularon recomendaciones sobre la formación de los es tudiantes , e l 
papel del personal docente, los objetivos y contenido de la educación, nuevas 
normas educativas, administrativas y de organización, y se reconoció la 
inf luencia del medio 3' de los organismos populares sobre la educación. 
En la clausura del I I Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas, e l Primer 
Ministro planteó la necesidad de una revolución educativa, y f i j ó 1980 como 
meta para elevar la calidad de la enseñanza. 

Durante 1972 y 1973 se preparó un amplio diagnóstico de la educación, 
que abarcó los objet ivos , la función soc ia l , la es t ruc tura del subsistema 
de la educación general, la legis lac ión escolar , los contenidos de los 
planes de estudio, los programas por materia, guías metodológicas, y los 
textos y medios de enseñanza» A pa r t i r de ese estudio, en 1975 se rea l izó 
la segunda reforma educativa con e l Plan de Perfeccionamiento y Desarrollo 

. . „ - -• 19/ 
del Sistema Nacional de Educación de Cuba, — que recoge las principales 
orientaciones de la t e s i s sobre po l í t i c a educacional en e l Primer Congreso 
del Partido* su objet ivo pr incipal es la adaptación de la 
enseñanza a las exigencias de la nueva etapa de la construcción del 
socialismo* 

Por resolución min i s t e r i a l , en el c ic lo escolar 1975, se puso en 
vigor un nuevo plan dé estudios, iniciado por una etapa de t r áns i t o que 
terminará en 1980. 

19/ " . . p l a n de perfeccionamiento del sistema educacional que t iene por objeto 
adecuar l a educación a la sociedad que estamos construyendo. Ello s ig-
n i f i c a proporcionar a nuevas generaciones la adecuada formación en los 
aspectos po l í t i co , i n t e l ec tua l , c i e n t í f i c o , técnico, f í s i c o , moral, 
e s t é t i co , pol i técnico , laboral y p a t r i ó t i c o - m i l i t a r , a la par de una 
preparación profesional en la especialidad correspondiente, de modo que 
la sociedad puede contar, en las cantidades necesarias y con la calidad 
requerida, con los obreros técnicos de nivel medio, maestros y cuadros 
espec ia l i s tas de nivel supe r io r . . . El plan s ienta las bases para e l 
continuo e ininterrumpido perfeccionamiento del sistema, ya que los 
pr incipios metodológicos y organizativos marxis ta- leninis tas en que sus-
tenta su fundamentación conllevan a estudios e investigaciones sobra el 
pronóstico c i e n t í f i c o del desarrol lo de l a educación, que le sirven para 
proyectarse perspectivamente". Informe Central , 00. c i t . 

/En l a 
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En la educación superior empegó a implantarse una honda transformación 
a pa r t i r da 1971 a l es tablecerse e l sistema es tudio- t rabajo . -^^ A su ves» 
los t rabajadores se estaban incorporando en esa época en forma masiva & l a 
universidad. . En e l Primer Congreso del Part ido Comunista de Cuba (diciem-
bre de 1975) ce acordó crear e l Minister io de Educación Superior que erapszS 
a funcionar como t a l en 1977. Se rees t ructuró totalmente l a educación en 
esa nivel , desapareciendo las cabreras un ive r s i t a r i a s t rad ic ionales y f o r -
mándose espec ia l i s t a s destinados a l a s l íneas pr incipales de desarrol lo 
económico, c i e n t í f i c o , cu l tu ra l y social del país (con 15 grupos de especia-
l izadas). Los i n s t i t u t o s superiores pedagógicos quedaron adscr i tos a l 
Ministerio de Educación; l a s universidades y los i n s t i t u t o s superiores po l i -
técnicos quedaron adscr i tos al Minister io de Educación Superior; los i n s t i -
tutos superiores de ciencias médicas, a l Minister io de Salud Pü^lica; e l 
In s t i t u to Superior de Arte, a l Minis ter io de Cultura; e l I n s t i t u t o Superior 
del Servicio Exter ior , a l Minister io de Relacionas Exter iores ; e l I n s t i t u to 
Superior de Educación Fís ica , a l INDER, y e l I n s t i t u t o Superior Técnico 
Mi l i t a r , a l Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. 

Para esas fechas se habían creado sedes un ivers i t a r i as sn las provin-
cias de Hatenzac, Pinar del Río y en l a región de I s l a de Pinos, incorpora-
das a l a Universidad da La Habana, as í como f i l i a l e s un ive r s i t a r i a s «a 
di ferentes centros de producción, servic ios o invest igación. 

d) s i stemas 

El sector educativo se encuentra dividido en subsistemas por l a s 
di ferentes áraas de la enseñanza. A continuación se analizan las caracte-
r í s t i c a s pr incipales de algunos de e l l o s . 

i ) Subsistema-, de educación general 
1) EducaclOn jzrgg.scoj^ar. Se imparte en las escuelas nacionales 

a pa r t i r de los 5 años de edad, en los c í rculos i n f a n t i l e s (niños de 45 días 
a 6 años) y en los jardines de l a in fanc ia . En 1958 se r eg i s t ró en todo 
es te nivel una matrícula del orden de 58 000 alumnos, que en tai par de afíos 
se duplicó prácticamente para alcanzar un máximo de 127 000 en 1975. 

20j Trabajan 20 horas a l a semana los dos primeros años en labores no 
ca l i f i cadas , y a p a r t i r del t e r ce r grado, dentro de su espec ia l iza-
ción. En 1973 sa incorpora e l servic io social de posgrado. 

/La Federación 
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La Federación de Mujeres Cubanas es tablec ió en 1961 los c í rculos 
i n f a n t i l e s con e l propósito de pres tar una atención in tegra l en lo que 
se r e f i e r e 3 nutr ic ión, salud f í s i c a y mental, recreación, deportes y 
cu l tu ra . En un pr inc ip io se capacitó para e s t a t a r ea a mujeres hasta 
entonces empleadas domésticas, pero rápidamente se empezó a formar per-
sonal especial izado. Actualmente se r e a l i z a en es tas ins t i tuc iones uno 
de los experimentos más creadores para desa r ro l l a r un individuo con nue-
vos hábitos de convivencia y de t raba jo colectivo a y se mantiene además 
e l concepto de mejorar la atención aun a costa de un ritmo de 
crecimiento más lento, p o l í t i c a que d i f i e r e de l a orientación masiva, 
que ®e da a la enseñanza en o t ras áreas . 

Los c í rculos se encuentran concentrados en l as áreea urbanas y espe-
cialmente en La Habana. En 1976 se matricularon en s i l o s 65 000 niños; y 
a l presentía absorbe cerca del 10% de la población i n f a n t i l en les edades 
que atienden. Como l a demanda de matr ícula es muy elevada y no «Kiste 
capacidad para s a t i s f a c e r l a plenamente, se da preferencia a los niños 
cuyas madres t rabajan y entre e l l o s a los h i j o s de profes ionales ; l a 
segunda preferencia l a t ienen h i j o s de padres separados o los niños con 
algún problema de comportamiento. En un pr inc ip io se cobraba una cuota 
que. f luctuaba en t re 5 y 45 pesos, en función del ingreso fami l ia r , pero a 
p a r t i r de 1957, y hasta fecha rec iente , l a atención fue g r a t u i t a . En 1977, 
en e fec to , se reimplantó e l cobro por es te se rv ic io . El costo per niño, 
según cálculos de los primeros años, l legaba & 40 pesos mensuales* 

Los jardines de la infancia comenzaron a operar en 
1967 y han mantenido un volumen de matr icula, reducido pero 

21/ 
constante.-—-

2) Educación primaria. La expansión >de l a enseñanza primaria 
ha sido muy acelerada (véase de nuevo e l cuadro fá), superior a l ritmo da 
crecimiento de l a población hasta 1973 y tendiendo a igualarse «robas hacia 
1976. 

En 1958, 600 000 niños de entre 6 y 14 años no a s i s t í an a l a escuela, 
y de los 717 400 matriculados en escuelas públicas é l 64% se concentraba 

21/ Aproximadamente 5 000 alumnos. 
/ e n l a s 
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en las ciudades. Dos años más tarde se impartía enseñanza a poco más da 
1 100 000 estudiantes en ese grupo de edad, y s i refago fu=s dis~ 
ninuyeiido en una a l t a proporción hasta l legar en 1976 e una matrícula de 
997. sobre l a población de 5 a 12 años 

En 1959 l a m a t r í c u l a r u r a l a l canzaba e l 48% de l a t o t a l , l l e g a n d o 

i n c l u s o a l año s i g u i e n t e a l 52%. Con l a n a c i o n a l i z a c i ó n de l a s e s c u e l a s 

p r i v a d a s ^-eminentemente u r b a n a s - - ^ ^ a l p o r c e n t a j e s u r a l disminuyó p a r a 

r e p r e s e n t a r e l 39% en 1974, p r o p o r c i ó n semejan te a l t o t a l de l a p o b l a c i ó n 

r u r a l de l p a í s en e s o s grupos de ®dad. 

Desde 1976, cuando se a p l i c a n nuevas normas da promoción que infero-
24/ 

ducen e l pase por ciclos,—^ desaparece prácticamente l a repet ic ión de 
grades, y aumenta consecuentemente la matrícula en los últimos años de l a 
enseñanza primaria. 

Casi resue l to e l problema de cobertura escol&r, e l Plan d® Perfec-
cionamiento t r a t a de rees t ruc tu ra r gradualmente l a educación primaria, 
partiendo de una revisión c r i t i c a da l as asignaturas y de su contenido. 
Los nuevos textos escolares persiguen la adaptación da l a enseñanza a los 
principios teóricos básicos a que se hizo alusión, poniendo mayor én fas i s 
€tn e l '"pelifceenismo", que consis te en "la vinculación de la escuela (y) 
l a enseñanza car. l a vida, . . . l a p rác t i ca socia l , . . . y l a producción 
(así como) de la t eo r í a con l a p rác t i ca y del t r aba jo in t e l ec tua l con 
e l t rabajo manual 

Educación media . En e s t e n i v e l , d i v i d i d o en un c i c l o b á s i c o 

y uno p r e u n i v e r s i t a r i o , se m a n i f i e s t a n l o s e s f u e r z o s r e a l i z a d o s p a r a p r e -

p a r a r r e c u r s o s humanos, y puede d e c i r s e que e s e l campo donde e l é x i t o h a 

s i do mayor. 

E l c r e c i m i e n t o ¿el c i c l o b á s i c o ha s i do e s p e c t a c u l a r (véase de nuevo 

e l cuadre 9 ) s Aunque r e s u l t e d i f í c i l l a comparación con 1958, en r a z ó n 

22/ Los l ímites de edad para l a enseñanza primaria cambian a p a r t i r de 
1960 de 6 a 14 años a 6 a 12 años. 

23/ Le enseñanza privada representaba en 1960 e l 9% de l a matricula t o t a l . 
24/ Vi ase HIKSD, Pian de. perfeccionamiento . . . . op. c i t . , pSg. 69. 
1HI | ¡i * T ~ — .i | ii • «a—gi^graram«» » «JW¿uP O B S T O » ' » 

25/ Plan de parf?ccionasniento„ o£, cit., p . 77. 

/ d e l o s e m b i o s 
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de los cambios introducidos «a la estructura de la enseñanza,—-' se puede 
calcular que entre ese año y el siguiente la matricula en las escuelas 
oficiales aumentó en más de la tercera parte, duplicándose en 1960 para 
alcauzar en el reato de la década un crecimiento promedio del 6% ama!. 
Entre 1973 y 1976 se aceleró el ritmo a un 23% anual a consecuencia de 
las medidas adoptadas a partir del diagnóstico sobre educación realizado 
en 1972 que señaló el retraso relativo que afin existia en este nivel 
educativo. 

En 1974 las tres cuartas partes de la población de 13 a 16 aflcs 
asistían a la escuela, y esta proporción ce elevó a 78.3% en 1976. 
Para incrementar sÁn más esa tasa, y en vías ya de vencer la "batalla del 
sexÉo grado", se formuló una ley que establece la escolaridad obligatoria 
de nueve años. Mientras tanto, como medida de política para absorber a 
los menores de 17 años (edad legal mínima para incorporarse a la fuerza 
de trabajo) retrasados escolanaente o que no. asisten a la escuela, se 
crearon nuevos institutos politécnicos para regularizarlos y capacitarlos 
para desempeñar un oficio. 

La evolución de la educación preuniversitaria ha sido más irregular 
aunque se mantenga una tendencia ascendente, con un promedio de 5.87. anual. 
El mayor crecimiento se registró entre 1972 y 1S76, período en el que se 
duplica la matricula. 

Las diferencias entre la ciudad y el campo eran bastante acentuadas. 
En 1960 sólo el 2% de la matricula de la secundaria básica correspondía a 
las zonas rurales y aunque se efectuó un esfuerzo considerable para rever-
tir esta situación, todavía en 1967 ese porcentaje ascendía a sólo 2.7%. 
Con la creación de las "escuelas secundarias ai el campo", que acogen en 
régimen de internado a los estudiantes que proceden tanto del campo cano 
de las ciudades, estas diferencias no pueden observarse a partir de la 
matricula escolar. 

En este nivel sobresale el movimiento de las "escuelas al campo" y 
la creación de las "escuelas en el campo". En un primer momento se trató 
de movilizar a los estudiantes de las áreas urbanas, "escuelas al campo", 

26/ Los dos últimos grados de la escuela primaria en 1960/1961 pasaron a 
la secundarla básica. 

/para que 
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para que par t ic iparan en l a s actividades agr ícolas , especialmente en l a 
za f ra del azúcar y en l a recolección del tabaco, con l a doble f ina l idad de 
ponerles en contacto con l a reai ided del i n t e r i o r del país y de fomentar 
aún más la re lación es tud io - t raba jo . Esa p rác t i ca se mantiene hasta l a 
fecha con e l t ras lado por un período de 7 semanas de los estudiantes de las 
secundarias urbanas. 

Posteriormente, en lugar de 1lavar a los estudiantes a l campo por un 
tiempo corto, y a p a r t i r de una experiencia p i l o t o - i n i c i a l , se proyectaron 
las "escuelas en e l campo" donde l a enseñanza se in tegra cotidianamente 
( t r e s horas d ia r ias ) con e l t r aba jo agr ícola . En 1971 empezaron a operar 
50 de esas escuelas, con l a intención de que se llegue a absorber a todos 
los estudiantes de secundaria. Sin embargo, debido a sus a l tos costos, se 
ha avanzado a un ritmo i n f e r i o r a lo deseado; en 1976 se había cubierto e l 
31% del t o t a l de matr ícula . 

Las escuelas vocacionales t ienen puntos en común con las "secundarias 
en e l campo", aunque e l n ivel de su enseñanza sea más elevado y más e s t r i c t o . 
Poseen los equipos de enseñanza más modernos y cuentan con centros de pro-
ducción indus t r ia l y agr ícola . Concurren a e l l a s sólo los estudiantes que 
han obtenido las mis a l t a s ca l i f i cac iones en l a escuela primaria, lo cual 
señala una gran d i fe renc ia con las vocacionales de otros pa í ses . 

Actualmsate exis ten se i s , de las que egresaron los alumnos mejor c a l i -
ficados a nivel de enseñanza media y muchos de los futuros maestros. Los 
estudiantes, a l mismo tiempo que desarrol lan un t raba jo colectivo, son e s t i -
mulados a superarse individualmente, provocándose as í una aparente contradic-
ción entre e l esfuerzo para cumplir con e l pr incipio de igual i tar ismo alu-
dido en la Primera Parte de es te estudio, por un lado, f r en t e a l a necesidad 
de contar con personal altamente ca l i f i cado , por o t ro . 

Durante 1963 se in i c ió en la educación media la experiencia de los 
"círculos de in te rés" , programa ds actividades entre grupos de es tudiantes 
para o r ien ta r los hacia l a s ciencias y l a técnica en los rubros de mayor 
importancia pava e l desarrol lo del pa í s . Se lanzó asimismo un plan de 
monitores (estudiantes destacados que ayudan al profesor a ag i l i za r e l pro-
grama escolar) que se ha aprovechado para t r a t a r de despertar vocaciones 
docentes y de resolver a s i e l problema de escasez en e l magister io. Esas 
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experiencias fueron después llevadas a otros niveles de enseñanza y s i r v i e -
ron de base para la reestructuración a p a r t i r de 1968, de las escuelas 
vocacionales. 

i i ) Subsistema de educación técnica y profes ional . La mayoría de 
los t rabajadores ca l i f icados procede de ese n ive l de enseñanza que se ha des-
arrol lado como una necesidad del sector productivo. Fundamentalmente es ta 

27/ 
destinada a los jóvenes, futuros miembros de la fuerza de t r aba jo .— 

En 1S59 es te tipo"de enseñanza se impartía solamente a 16 000 es tu-
diantes ; en 1961 la matrícula llegaba ya a 34 000 para crecer hasta 83 000 
en 1967. Entre ese año y e l de 1970, época en que se agudizan los proble-
mas en l a es t ruc tura económica, se reduce drásticamente a 28 000. (Véase 
de nuevo e l cuadro 9.) A p a r t i r de 1970 l a mecanización agrícola y la 
recuperación de l a actividad indus t r i a l dan nuevo impulso a la enseñanza 
técnica, que alcanza a 145 000 alumnos en 1976-1977, y se espera habrá de 
l legar a 230 000 para 1980-1931. 

Destaca l a atención a la especialidad agropecuaria, que absorbió e l 
2% de l a matrícula en 1960 (488 personas), en 1965 pasó a l 38%t y l legó a l 
66% en 1967 para disminuir hasta e l 19% en 1975 (19 000 alumnos). 

Todas esas osci laciones indican la estrecha relación que exis te entre 
los sectores productivos y las p o l í t i c a s tecnológicas y económicas. Además, 
e l personal técnico de n ive l medio t iene que es ta r se adaptando permanente-
mente a las necesidades de mano de obra ca l i f i cada . Para que eso sea posi -
b le , se ha anunciado una mejor coordinación entre e l Ministerio de 
Educación, l a Junta Central de Planif icación y e l Comité Es ta ta l de Trabajo 
y Seguridad Social durante e l Plan Quinquenal en curso. 

En los últimos años los mejores egresados de ese n ive l se han orien-
tado a los i n s t i t u t o s técnicos de nivel super ior , donde reciben uña ense-
ñanza altamente ca l i f i cada . 

27/ Otros t rabajadores adultos han tomado cursos de capacitación fuera del 
Sistema Nacional de Educación, proporcionados por los mismos centros 
de t raba jo en sus mismos puestos. Los cursos absorbieron 286 000 t r a -
bajadores en 1972; 313 000 en 1973; 220 000 en 1974; 267 000 en 1975, 
y 128 000 en 1976. 

/ i i i ) Subs is tema 
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i i i ) Subsistema de educación superior. Entre 1957 y 1964 los estudian-
tes un ivers i ta r ios vivieron años de intensa lucha ideológica; a l pr incipio 
algunos par t ic iparon en la insurrección, y después de 1959 se dividieron entre 
una mayoría que apoyaba a l nuevo gobierno y los que empezaron a oponérsele 
y en buena par te sa l ieron del pa ís . Las t r e s universidades privadas se 
nacionalizaron a los pocos^eses de iniciado e l nuevo gobierno. Entre 1959 y 
1960 e l numero de estudiantes se elevo de 15 000 a 25 000, descendió a 
18 000 a l año s iguiente , debido a la emigración de es tudiantes , y solo empezó 
a crecer de nuevo a p a r t i r de 1963. La tendencia habría de ser desde entonces 
ascendente hasta l legar a 106 000 alumnos en 1976-1977 y 120 000 en 
1977-1978. 

Desde los primeros años se dio gran impulso a la medicina, que logró 
absorber cas i l a cuarta parte de los estudiantes entre 1963 y 1970 (se 
trataba de compensar la sa l ida del país del 50% de los médicos, a l mismo 
tiempo que se asignaba la más a l t a prioridad a la salud). A p a r t i r de 1964 
e l crecimiento mas s ign i f i ca t i vo se ha presentado en l as carreras tecnológi-
cas y en l a docencia; empezaron a disminuir en importancia l a s humanísticas 
aunque se han recuperado en términos absolutos durante los últimos años. 
(Véase e l cuadro 10.) Los estudios en ciencias agropecuarias tuvieron poca 
s ignif icación hasta 1967, año en e l que, debido a l esfuerzo azucarero, se 
duplicó casi e l numero de estudiantes hasta absorber en 1969 e l 15% de l a 
matrícula t o t a l . 

El éxodo de profesionales de los años sesenta redujo e l numero de pro-
fesores un ive rs i t a r ios . Ante es te d é f i c i t y e l incremento de la matrícula s 

hubo que r ecu r r i r a los alumnos de los cursos superiores , que empezaron como 
ayudantes y fueron constituyendo los nuevos cuadros del magisterio superior; 
su poca experiencia sin duda influyo en la calidad de l a educación, aunque es 
posible que es ta fue compensada en parte por e l in te rés que ponían en su 
t rabajo . En es ta etapa \ a colaboración de los países s o c i a l i s t a s representó 
un papel importante tanto por los profesores que se recibieron como por las 
becas concedidas. 

La actual reforma un ive r s i t a r i a , instrumentada por e l nuevo Ministerio 
de Enseñanza Superior, se basa fundamentalmente en la vinculación entre 
educación superior e investigación c i e n t í f i c a y en la creación de nuevas 
especializaciones que susti tuyeron a l a s antiguas ca r re ras , y se es tab lec ie -
ron motivadas por l a s necesidades del desarrol lo económico y socia l del pa ís . 

/Cuadro 10 



Cuadro 10 

CUBA: EDUCACION SUPERIOR. ALUMNOS MATRICULADOS Y GRADUADOS, 
POR FACULTADES, AÑOS SELECCIONADOS 

Facultades 1959-1960 a/ 
Matricu Gradua 

lados dos 

Curso 
1969-1970 

Matricu 
lados dos 

1973-1974 
Gradua Matricu Gradua 

lados dos 

1975-1976 b/ 
Matricu Gradua 

lados dos 

Total 25 295 1 331 34 520 832 55 435 4 443 83 957 5_ _867 

Tecnología 3 456 99 8 103 850 13 237 607 19 783 1 072 
Ciencias agrope-
cuarias 1 117 37 5 324 250 6 483 696 9 237 802 
Ciencias 1 563 29 3 420 326 4 306 414 5 065 627 
Ciencias médicas 3 947 245 7 977 768 7 776 1 569 6 835 1 619 
Humanidades 3 898 94 2 199 236 7 762 485 10 205 735 
Economía 6 010 74 1 338 257 4 757 108 9 286 372 
Pedagógico 5 304 753 6 159 1 145 11 114 564 23 546 640 

Fuente: Ministerio de Educación Superior, La Habana, 
a/ Incluye universidades privadas, 
b/ Preliminar. 
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¡ico. 
Incluso con e l aprovechamiento de un elevado número de profesores desocupados 
que e x i s t í a en 1953, y l a preparación de maestros formados en cursos de emer-
gencia y en cursos intensivos, no se lograron s a t i s f a c e r l a s necesidades gene-
radas por la gran expensión da los servic ios educativos. Para t r a t a r de 
cubrir l a demanda derivada del ritncc de crecimiento de l a matrícula se recu-
r r i ó a diversos procedimientos para l a ps&eparaciór. da maestros y profesores^ 
en su mayor par te a base de estudios d i r ig idos y de t r aba jo sin previa f o r -
mación pedagógica. También obligó la escases de profesoras especializados a 
empezar a preparar personal en 1S64 para los niveles póspriroarios y de educa-
dores de niños en edad preescolar y en educación espec ia l . La importancia de 
es tas carreras fuá creciendo hasta 1972, cuando ingresó a los i n s t i t u t o s peda-
gógicos más del doble de alumnos que e l año an te r io r ; representaron l a cuarta 
parte de l a matrícula un ive r s i t a r i a . Consecuencia de e l l o es que en 1975 
las t r e s cuartas par tes del personal docente t en ía menos de 30 años y no 
cumplía aún ios cinco años de graduados. Por otro lado, en dos ocasionas 
se regis t raron cambios en l a es t ruc tu ra de l as escuelas de formación de personal 
docente y en los planes de estudio; es tos últimos d i r ig idos a elevar e l nivel 
académico del futuro maestro y a formarlo t eór ica y. políticamente 

En 1973 sólo e l 36% de los maestros de enseñanza primaria poseía una 
ca l i f i cac ión formal. Transcurridos t r e s c ic los escolares , esa proporción se 
había elevado a l 60%. A p a r t i r de 1974 s® introdujeron programas de supera-
ción académica y en 1977 se in i c ió un nuevo plan d® estudios que exige al 
alumno nueve grados de instrucción previa. En los i n s t i t u t o s superiores da 
pedagogía, se forman profesores para enseñanza media en especialidades de 
pedagogía, psicología, l i cenc ia tu ra en educación primaria y ciencias básicas 
a p a r t i r da doce grados de educación general 

28/ Actualmente los dos primeros años formen cu l tu ra l y polít icamente a l 
alumno; en 3o. empiezan las materias psicopedagógicas; en 4o. se 
introduce l a prác t ica , y en 5o. prácticamente se l l ega al magisterio 
de tiempo completo. 

29/ Véase HIKED, El plan de |:erfeccior.giniento y desarrol lo del sistema 
nacional de educación de Cuba, op. c i t . , y Revista Educación j u l i o -

un,j.1 irr í j imhjesu»awaaaa^i8W. ,»«. iwaaT«caaMJgai*íi - ITUU. . i.. i»r —IVTI I,JI U .LHUJU-* « a s » - vmáwgst» * * m u i r u r n r - f n ^ i W W w i m n . w i u a i i T j -

septiembre de 1975, $>gg. 21. 
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Durante e l período t ranscurr ido entre 1958 y 1976, l a matrícula psra 
l a formación de maestros, tanto en.cC plan regular como en e l acelerado, 
presentó une pronunciada tendencia ascendente, y pasó de 9 000 alunaos a 
cerca de 39 000 sin i nc lu i r los cúreos estudios d i r ig idos , que en 1974 
y 1975 recibieron un gran impulso. En consecuencia, l a relación alumnos/ 
maestros pasó de 41.27. & 24.87. en esos 18 aSoa. 

En 1977 e l personal docente ascendía a 190 500, lo que representaba 
alrededor del 3% de l a fuerza de t raba jo cubana; 85 600 de e l l o s se encon-
traban en l a eaaeflensa primaria, 56 400 en l a media, 7 900 en l a superior, 
37 600 en l a de adultos y 3 000 en la espec ia l . 

v ) Subsistema educación ¿a adul tos . Este susbsistema se desarrolló 
a p a r t i r de l a campaña nacional de a l fabet ización ¿e 1961. Comprende la 
educación obrera y campesina hasta e l 6o. grado, l a secundaria obrera y 
campesina equivalente al nivel medio básico, y l a s facul tades obreras y 
campesinas de nivel medio superior, además de escuelas de idiomas. 

En 1963 se funda e l Centro de Educación Obrero-Casapesina Ju l io Antonio 
Mella, que elevó l a matrícula en los dos niveles de primaria y media a adul-
tos e» más de 800 000 estudiantes en 1964 para disminuir en los años siguien-
t e s . (Véase de nuevo e l cuadro 90) En e l último quinquenio adquirió nuevo 
impulso a l disponerse de escuelas ubicadas en s i t i o s más cercanos a los cen-
t ros de t r aba jo y contar además con m número mayor de maestros. (Véase e l 
g rá f ico 1.) Se espera que, una vez cumplido su cometido, su part icipación 
en e l sistema educativo disminuya un 30% con respecto a 1975. 

v i ) Subsistemamde ieducación iespecial. Este último subsistema, que ha 
t ra tado de aprovechar l e s más rec ientes adelantos de l a psicología y de l a 
pedagogía contemporáneas, se d i r ige a n5.ños, adolescentes y jóvenes con 
def ic ienc ias f í s i c a s o mentales o con t ras tornos dd conducta. Su c rec i -
miento ha sido sostenido; ingresaron 1 000 alumnos en 1960, 13 500 en 
1976-1977, y se espera que.en 1930 llegarán a 24 000, porque no. se ha podido 
pres tar atención todavía a muchos niños y jóvenes en es tas condiciones. 

/Gráfico .1 
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G r à f i c o 1 

CUBA» MATRICULA. POR NIVELES DE ENSEBABA, 1958/1959 A 1976/1977 

(K&mero de e s t u d i a n t e s ) 
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e) Conclusiones y perspectivas 

i ) Conclusiones B Al analizar e l Sistema Nacional de Enseñanza en 
general se pueden establecer las siguientes conclusiones% 

1) La amplia cobertura de l a educación formal se ha logrado 
en un periodo relativamente corto y abarca prácticamente a l a to ta l idad de 
los niños de 6 a 12 años y las cuatro quintas par tes de los jóvenes entre 
los 13 y 17 años de edad«, En algunos países de América Latina e s t a meta 
se considera d i f í c i l de alcanzar incluso en plazos muchísimo más ampliosf 
en Cuba e l lo fue posible gracias a una amplia par t ic ipación de toda l a 
población a través de sus organizaciones de masas, y a la prioridad que 
siempre se asignó a l a educación en l a dis t r ibución de los recursos humanos 
y f inancieros ; 

2) Desde los primeros años se asignó l a mas a l t a prioridad a 
las áreas ru r a l e s , por lo que han ido desapareciendo las d i ferencias entre 
e l l a s y l a s urbanas, especialmente a p a r t i r de l a creación de las escuelas 
"secundarias en e l campo"; 

3) El sistema mantiene una es t ruc tura t r ad ic iona l , semejante 
a l a de otros países de l a región, aunque l a composición in terna de los 
subsistemas se ha ido transformando con experiencias or ig ina les y s i g n i f i -
ca t ivas como los c i rcuios i n f a n t i l e s , la escuela "secundaria en e l campo" 
y l a s escuelas vocaci.onales j 

4) El contenido de l a educación t r a t a de adaptarse s i s temát i -
camente para responder a la nueva est ructura socioeconómica del pa í s ; des-
taca l a atención asignada al sector agropecuario; 

5) Entre los trabajadores se ha alcanzado prácticamente- l a 
meta de l a "ba ta l la del 6o. grado"; se les empezaran a impart ir cursos del 
7o» al 9o0 en sus puestos de t r aba jo , a través de l a educación de adultos« 
Ello permit i rá implantar la obligatoriedad de 9 grados de estudio en una 
etapa inmediata; más adelante se extender! a 12„ 

i i ) Perspectivas„ Con base en los logros alcanzados en e l Plan de 
Perfeccionamiento se estima —a p a r t i r de un "régimen normalizado" donde 
se reduce a l mínimo l a deserción y se eleva al miximo l a promoción—» que 
en e l c ic lo 1980/1981 se matricularán en la enseñanza primaria, incluyendo 

/ l a preescolar 
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l a preescolar cerca de 1.7 millones de. niños entre 5 y 12 años de edad; en 
l a educación media, 1.2 millones de jóvenes y en l a superior 170 000. 

Se incrementará l a formación de personal docente hasta un nivel que 
permita atender la población escolar , y se dará oportunidad para obtener 
grados un ive r r i t a r ios a los profesores y maestros que l o deseen. 

Par?. Ir. consecución de las metas enuaciadas el Gobierno espera contar con la 
colaboración de las organizaciones po l í t i cas y de masas, de los padres de 
familia y del personal docente, confirmando la experiencia de par t ic ipación 
que se ha tenido en e l pasado, ahora ins t i tuc ional izada en los órganos del 
peder popular. 

2. Cultura 

a ) Orientación de las po l í t i ca s cul tura les 

Dos aspectos complementarios se destacan en e l ámbito de l a acción 
que se l leva a cabo a p a r t i r de 1959, en e l campo de l a cul tura ; e l 
estímulo a l a creación y e l estímulo a su transmisión. Siempre fue interesa 
l a producción musical, as í como la l i t e r a r i a y a r t í s t i c a , en l as d i fe ren tes 
zonas del país y entre los diversos e s t r a tos socia les , pero en muchas 
ocasiones no fueron lo suficientemente conocidas o no se les asignó l a 
debida importancia. Como consecuencia, resul taba imposible apreciar 
debidamente muchas manifestaciones ce l a creación popular. Tampoco 
ex i s t í a personal dedicado a a lentar la creación a r t í s t i c a o a d i f u n d i r l a . 
Por otra par te , las actividades cu l tura les dependían en gran medida de 
inf luencias foráneas, especialmente norteamericana. Los medios da comuni-
cación masiva propagaban las recibidas del ex ter ior y generaban l a conse-
cuente imitación de patrones de sociedades de consumo más desarrolladas» 

Desde 1959 se experimentó l a necesidad de t r a t a r da acabar con l a 
t radic ional separación entre l a cul tura del pueblo y la cul tura e l i t i s t a , 
y para lograr lo se l levaron a la práct ica dos medidas complementarías y 
convergentes. Por una par te , se ofrecieron ediciones de l ib ros 
a bajo costo, se instauro e l Movimiento Nacional de Af ie le cu-don y a l cine 
móvil para poder l l eva r lo a zonas ais ladas del pa ís , y se puso a l a población 

/ e n contacto 
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en contacto con l a producción a r t í s t i c a ex i s t en te . Por o t ra , se estimuló 
l a par t ic ipación popular en l a actividad cu l tura l misma "con la incorpora-
ciím act iva de t rabajadores , campesinos y es tudiantes" , y muy especialmente 

30/ 
de niños y jóvenes.— Como ejemplo de e l l o , en una experiencia p i lo to de 
t ea t ro popular en Escambray, se escr ibieron piezas de t ea t ro cuyos temas 
se concretaron a través de un amplio debate durante e l cual se pudieron 
i d e n t i f i c a r los asuntos que interesaban más al pueblo, y l a manera original 
en que se expresaba. Se han formado otros grupos t ea t r a l e s en d i s t in tos 
puntos del país que, siguiendo de cerca la experiencia del Escambray, 
promueven un t ea t ro de par t ic ipación popular, donde e l espectador interviene 
act iva y creadoramente en e l espectáculo* Con es t e t ipo de ensayos se ha 
buscado, además, una formación del c r i t e r i o del público que le permita 
contar con los elementos de j u i c io que l a ayuden a comprender tanto una 
obra o un programa como su propia rea l idad . 

La Campaña de Alfabet ización, llevada a cabo en 1361 y descr i ta 
en o t ra par te de e s t e informe, fue un hecho básico en la transformación 
cu l tura l del pa í s . Inseparable de es te proceso es también e l auge educa-
cional encaminado a l a escolar izacióa de l a población i n f a n t i l , a la 
superación de los adultos y a la extensión de la enseñanza un ive r s i t a r i a . 

La p o l í t i c a cu l tu ra l es tá muy vinculada a las exigencias de l a educa-
ción, y rec ib ió una atención que se r e f l e j a en la prioridad que se asigna 
a l l i b ro didáct ico y a l cine educativo. Las manifestaciones cul turales 
se conciben también como mensajes capaces de elevar e l nivel po l í t i co de 
l a población. 

Cabe señalar que en l a actividad a r t í s t i c a , y especialmente en la 
p in tura , se han manifestado tendencies y escuelas d i fe ren tes , y que no se 
ha t ra tado de imponer ningún a r t e o f i c i a l único. Sn e l cine y en la danza 
se han observado progresos s ign i f i ca t ivos y además se han real izado inves-
t igaciones para descubrir en e l fo lk lore y en la creación popular los 
elementos más autént icos de la t rad ic ión del pa í s . 

30/ Véase la sección correspondiente a cul tura a r t í s t i c a y l i t e r a r i a , 
Tesis y resoluciones, op. c i t . , pág. 481. 

/Hasta 
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Hasta l a rec ien te creación del Ministerio de Cultura, en 1976, no habla 
un organismo único en e l que se cent ra l izaran las decisiones en materia de 
po l í t i ca c u l t u r a l . Eran adoptadas unas veces por e l Consejo Nacional d® 
Cultura, otras por e l I n s t i t u t o del Cine, e l del Libro, o por los medios 
de comunicación de masas, según e l campo de su competencia. Con l a cent ra-
l ización de las actividades cu l tura les en e l suevo Minister io se coordinan 
coherentemente l a s p o l í t i c a s espec í f icas de cada manifestación a r t í s t i c a , 
lo cual contribuye en t re otras cosas a rac ional izar los recursos disponibles 
para esas ac t iv idades . 

b) Evolución de l a p o l í t i c a cu l tu ra l 

El nuevo gobierno manifestó desde sus in ic ios un profundo in te rés por 
desarrol lar ins t i tuc iones que for ta lezcan e l t r aba jo c u l t u r a l . Hasta 1959 
no se hablan estimulado prácticamente las vocaciones correspondientes a las 
diversas es fe ras de l a actividad cu l tu ra l ni se contaba con instalaciones o 
con alguna orientación pedagógica que las a len tase . 

Las primaras medidas de l a p o l í t i c a cu l tura l tendieron a capaci tar más 
espec ia l i s tas en l as diversas d isc ip l inas* Se creó la Escuela Nacional de 
Arte donde se dio cabida a las a r t e s p l á s t i cas , e l t e a t ro , l a danza y l a 
música; a l correr de los años se establecieron se i s escuelas provinciales 
de a r t e . Actualmente ex is te un ambicioso plan de const rui r una escuela en 
cada una de las catorce provincias del pa í s . 

Para mejorar l a calidad de l a producción en estos aspectos, se formaron 
ins t ructores de a r t e , con l a doble misión de producir y t ransmi t i r elementos 
cul turales y de preparar grupos cada vez más amplios de l a población para 
es ta labor . Esa actividad se fue realizando a través de las escuelas para 
ins t ructores de a r t e , que en un pr inc ip io impartían entrenamiento rápido, y 
que con e l correr del tiempo l legaron a d ic ta r cursos de elevado nivel y 
de larga duración. Al lado de e l l a s , las Escuelas de Act iv is tas de l a 
Cultura ins t ru ían a todo e l personal técnico y a d m i n i s t r a t i v o e n c a r g a d o de 

31 / 
l a s d i f e r e n t e s a c t i v i d a d e s d e l sector 

3 1 / V¿se"ÜÍ®ÍCO s P o l í t i c a c u l t u r a l d e Cuba. P a r í s , 1 9 7 1 . 

/Todo 
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Todo ese esfuerzo fornat ivo se orientó a l a consti tución en todo e l 
país de los Centros Vocacionales de Arte, a trevéá de los cuales se buscó 
despertar e l in terés por l a producción cul tura l y encaminar hacia e l l a 
sectores crecientes de l a población. Tales actividades dieron origén a 
lo que vendría a cons t i tu i r se más tarde cono e l Movimiento Nacional de 
Aficionados, que en 1975 l legó a reunir 272 000. miembros. Desarrollaban 
algún t ipo de actividad a r t í s t i c a en las ar tes p l á s t i ca s , la danza, e l 
tea t ro y l a música. A p a r t i r de ese movimiento, y para darle d i fus ión , se 
mult ipl icaron los f e s t i v a l e s de aficionados, entre los cuales destacan, por 
el impacto que causan entre la población, los de la trova joven, canción 
p o l í t i c a con ra íces l a trova t r ad ic iona l . 

En fecha TUSS 3TÉC16HtS y GS6 TIÍ0VXIÍ1!6Ht O y 3 través de su Dirección 
Nacional Metodológica, est£ tratando de desar ro l la r un plan de invest iga-
ciones que permita i r descubriendo diversos elementos de l a creación 
popular. La sección de investigaciones fo lk ló r icas intenta rescatar 
expresiones locales , especialmente ru ra les , que .corren e l r iesgo de caer 
en e l olvido, ahogadas por e l impacto de una cul ture urbana moderna. De 
esta manera se han ido redescubriendo los elementos cul turales de origen 
af r icano y c ie r t a s expresiones de a r te campesino. 

Todas esas actividades han provocado un amplio debate sobre las 
relaciones que deben e x i s t i r entre un a r t e más elaborado y complejo y 
otro más elemental y espontáneo. El e sp í r i t u de imitación de culturas 
foráneas muchas veces había estimulado é l desprecio por es te último. Hoy 
la p o l í t i c a o f i c i a l busca. descubrir sus elementos toás auténticos y o r ig i -
nales , su fuerza expresiva y su aporte a une creación más universal . 

Conviene subrayar, entre las actividades de es te sec tor , el Plan 
Cultural MINED, organizado por e l Ministerio de Educación, con la f ina l idad 
de relacionar l a creación a r t í s t i c a con todas las .mater ias de la ;enseñanza, 
u t i l izando métodos audiovisuales, del t raba jo y de la recreación esco la r . 

La radio y la te lev i s ión , carceterizadas hasta 1959 por presentar una 
programación comercial is ta , que seguía los in tereses de Iss empresas patro-
cinadoras, fueron transformadas radicalmente. Todas las emisoras pasaron a 
manos del Estado, y en 1962 se fundó el I n s t i t u t o Cubano de Radiodifusión llamado 

/después 
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después I n s t i t u t o Cubano de Radio y T e l e v i s i ó n . A través de e s t e organismo 
se reorganizó la programación en busca de objet ivos d i d á c t i c o s , informativos 
y de p o l i t i z a c i ó n . Cabe destacar e l gran peso otorgado a la programación 
para niños y a las emisiones que apoyan lo s cursos de educación. 

En l a danza se han..logrado avances notables , destacando l a a l t a 
calidad del Ba l l e t Nacional de Cuba, e l Conjunto Nacional de Danza Moderna 
y e l Conjunto Folk lór ico Nacional, que recoge elementos de coreograf ía 
popular, especialmente de procedencia a fr icana . 

Se ha estimulado la producción de l a s más diversas l í n e a s de música 
popular, asegurando a los cult ivadores de e s tos géneros trabajos y sa lar io s 
e s t a b l e s , además de una d i f u s i ó n extensa de sus obras. La impresión de 
discos es tarea de l a Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales (EGREM), 
que u n i f i c ó l a s antiguas compañías impresores nacionalizadas y se desarro l ló 
con medios técn icos modernos para lograr grabaciones de d i scos y c a s s e t t e s 
de a l t a ca l idad. 

Las artes p l£c t icac y e l diseño también han experimentado un s i g n i f i -
cat ivo desarrol lo ; a los grandes maestros de l a pintura se han añadido 
a r t i s t a s jóvenes de gran sens ib i l idad y dominio t é c n i c o . 

El diseño cubano y e l novedoso auge del aff ichej, a s í como las so lu -
ciones arquitectónicas encontradas, forman parte del impulso dado a l a 
creación a r t í s t i c a en los últimos l u s t r o s . La diversidad de orientaciones 
y de técnicas u t i l i z a d a s en l a s artes p l á s t i c a s se evidencia en l a s muestras 
y exposiciones internac ionales , as í como en l a s de carácter nacional y en 
las móviles que se organizan en las escuelas y en los centros laborales y 
de recreación, donde la población se pone en contacto con obras de pintura 
y de escultura y se ve estimulada a part ic ipar en esas ac t iv idades . 

Para la s e n s i b i l i z a c i ó n masiva hacia l a l i t e r a t u r a se crearon c í r c u l o s 
de in terés l i t e r a r i o , donde estudiantes y trabajadores anal izan los l i b r o s 
recientemente ed i tados . Brigadas de e s c r i t o r e s van a las fábr icas y a 
centros de recreación y se han organizado t a l l e r e s l i t e r a r i o s para l l e v a r 
sus obras a todo e l pueblo. 

Los concursos l i t e r a r i o s , muy numerosos, contribuyen a est imular la 
creación da los e s c r i t o r e s . Los más importantes son e l concurso Casa de 
l a s Américas, de l a Unión de Escr i tores y Art i s tas de Cuba (UNEAC) 

/26 de j u l i o 
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26 da j u l i o (otorgado por e l Ministerio de las Fuer3as Armadas, que también 
incluye múaica y a r t e s p l á s t i c a s ) , David (otorgado por la UNEAC, para 
e sc r i t o r e s nóveles) , 13 de Margo (otorgado por l a Universidad de La Habana), 
a s í como e l de l i t e r a t u r a pol iciaca del Ministerio del In t e r io r y La Edad 
de Oro, de l i t e r a t u r a i n f a n t i l . Este último género ha disf rutado de un 
notable est ímalo; se encuentra incluso considerado en todos los concursos 

32/ 
de importancia«— 

Cabe destacar también l a labor desarrollada por l a Casa de las Américss, 
inaugurada en 1959, en la d i fus ión de obras a r t í s t i c a s nacionales e i n t e r -
nacionales, y como vinculo de intercambio cu l tu ra l entre Cuba y e l res to del 
Continente Latino amar ic anc. 

También en la disponibil idad de museos se ha adelantado notablemente. 
En 1959 sólo ex i s t í an se is que carecían cas i de recursos y funcionaban en 
precar ias condiciones. Como primera tarea se rescoadicioaaron los locales 
ex is ten tes y seguidamente se construyeron otros nuevos. En 1966 su número 
ascendió a 13, llegando en 1973 a 25 y en 1974 a 31. Este último año se 
reg is t ra ron más de un millón de v i s i t a n t e s de los cuales 300 000 cor res-
pondieron a estudiantes . El desarrol lo de es ta actividad se evidencia en 
e l constante incremento de insta laciones (36 en 1977) y de la atención 
brindada a urta población cada ves más dispuesta a v i s i t a r y conocer los 
museos. 

El patrimonio cu l tu ra l inmueble, antes de 1959 estaba seriamente 
amenazado por la especulación. Esto proceso destruct ivo fue detenido 
mediante leyes de protección do los monumentos nacionales y con l a creación 
en 1963 de la Comisión Nacional de Monuciantos. Siguiendo es ta 
p o l í t i c a , se han llevado a cabo importantes t rabajos de restauración y 
conservación de la arqui tectura colonial y de los s i t i o s de importancia 
h i s t ó r i ca y a r t í s t i c a . Cabe destacar que l a s dos primeras leyes dictadas 

52/ Son abundantes además las publicaciones Casa de las Amáricas, Unión, 
La Gacata de Cuba,, Revista de l a Biblioteca Nacional José Martí, I s l a s , 
Anuario L/L, El Caimán Barbudo, Revolución y Cultura, Santiago, Signos 
y o t ras . Por o t ra par te , e l movimiento masivo da los " t a l l a r e s l i t e r a -
r i o s " produce a t ravés de toda la I s l a innumerables publicaciones de 
mayor o menor calidad de impresión, donde se -recoge la producción local 
de los aficionados a la craación l i t e r a r i a . 

/por la 
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por la recientemente insta lada Asamblea Nacional del Poder Popular fueron 
la del Patrimonio Cultural y l a de Monumentos. Se ha reorganizado y vigo-
rizado la Comisión Nacional da Monumentos, creándose Comisiones Provinciales , 
y se ha iniciado un profundo estudio de ios monumentos del país . 

En 1974 se disponía de 100 b ib l io tecas en todo e l pa í s , con cerca de 
3 millones de usuar ios , aparte de algunas b ib l io tecas móviles, que hacen 
l legar los l ib ros a l a s regiones más a is ladas del país . 

c) Cine 
El I n s t i t u t o Cubano de Arte e Indus t r ia Cinematográfica (ICAIC) se 

creó por la primera ley sobre actividades cu l tu ra les promulgada e l 24 de 
marzo de 1959. El establecimiento del mismo debe a t r ibu i r se a l importante 
papel que se concede a es te medió de expresión como instrumento pedagógico 
y po l í t i co de elevada u t i l idad para la construcción de la "nueva sociedad". 
La labor que los encargados del cine llevaron a cabo entre 1959 y 1961 fue 
de gran envergadura, pues se t ra taba de reemplazar a l cine comercial 
anterior por otro capaz de encerrar un mensaje ideológico y de dar cuenta 
de las transformaciones que se estaban operando en e l pa í s a una población 
que en un pr incipio se caracter izaba por un elevado índice de analfabetismo, 
sobre todo en l a s áreas ru ra les (41.7%). Fue necesario s a l t a r etapas y 
acelerar la producción de pe l í cu las , encomendadas a un personal con escasa 
experiencia que fue adquiriendo nivel profesional a t ravés de l a prác t ica . 

En seguida se señaló prioridad a l a búsqueda de un e s t i l o de expresión 
propio con una temática centrada en los mensajes que dieran apoyo al cambio 
po l í t i co del país . Para poder responder a esas exigencias, e l cine s@ 
concibió como un proceso de transformación permanente y capaz de integrar 
los elementos más s ign i f i ca t ivos de l a problemática social . La p o l í t i c a 
cinematográfica se ha singularizado desde sus comienzos por e l empeño de 
poner e l cine a l servicio del cambio s®ciopolít lco, y no como un simple 
instrumento pasivo de reseña sino más bien como un protagonista que 
of rec ía una nueva manera de contemplar y c r i t i c a r la r e a l i d a d . ^ ^ 

La demanda aumentó en poco tiempo como consecuencia de l a rápida 
elevación del n ivel educativo y la incorporación de la población de 

33/ Po l í t i ca "cultural de Cuba, op. c i t . 
/ l a s zonas 
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las zonas rura les a l a problemática .¡acionalo Se trataba» de todos modos, 
de un público t radic ional que se pretendía desarraigar de l a inf luencia 
an te r ior de un cine importado donde la misma imagen de Cuba aparecía 
distorsionada; se consideraba fundamental t ransmit i r al público novel 
nuevos mensajes soc ia le s . Por otro lado, se t ra taba de cambiar la relación 
espectador-cine, instruyendo al primero y capacitándolo para observar y 
apreciar l a calidad de las pe l ícu las . 

Para garantizar e l control de los medios materiales se pasaron al 
Estado todos los medios de exhibición; se nacionalizaron las empresas 
d is t r ibu idoras y se expropiaron o adquirieron todos los cines y empresas 

34/ 
exhibidoras. El proceso de nacionalización comenzó en 1965.— 

líasta 1959 sólo los habitantes de las ciudades y poblaciones de mayor 
dimensión tenían acceso al c ine. Para hacerlo l l ega r a los lugares más 
inaccesibles hubo que desplazar equipos de proyección. En 1961, con l a 
creación del Departamento de Divulgación Cinematográfica del IGAIC, 
coiaensó a funcionar e l primer cine móvil en l a provincia de La Habana. 
El éx i to de las primeras experiencias en escuelas , f ábr icas , parques, 
hospi ta les y granjas , y l a necesidad de hacerlas l l egar a todo e l pa ís , 
dio impulso a es ta modalidad y a l año siguiente de su creación se pasaron 
más de 4 600 proyecciones a un t o t a l de 1.22 millones de espectadores, 
dándose preferencia a regiones a i s ladas , a las áreas da desarrol lo agro-
pecuario, a zonas de a l t a movilización de mano de obra campesina y al 
plan de la "escuela a l campe". 

Aunque en un pr incipio se puso mayor énfas is en l a producción de 
documentales y cortometrajes , por motivos técnicos y por l a l imitación de 
recursos económicos e l cine de largo metraje fue adquiriendo poco a poco 
importancia c rec ien te . 

El cine documental es uno de los movimientos cul turales más importantes 
del pa í s . Merece destacarse el avance que ee ha logrado con los documen-
t a l e s d idáct icos , y en especial con los dedicados a la divulgación de 
técnicas y problemas relacionados con e l desar ro l lo agropecuario o con l a 

34/ Véase Manuel Pérez y J u l i o García Espinosa, "El cine y l a educación", 
en El cine cubano. Nos. 65 y 70, La Habana, Cuba. 
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tecnología i n d u s t r i a l . El cine didáct ico no sólo está siendo u t i l i zado 
como instrumento auxi l i a r de comunicación de informaciones aisladas y 
especial izadas, sino como medio capaz de t ransmi t i r a amplios sectores 

35/ de la población una vis ión global e h i s tó r ica de la rea l idad .— 

d) Pol í t ica ed i to r i a l 

Los avances de los d i s t in tos sectores que t ienen relación con la 
elevación del nivel cu l tura l han estado estrechamente vinculados entre s í 
y la campaña de a l fabet izac ión , lo mismo que la elevación acelerada del 
horizonte educacional de toda la población requir ieron e l firme apoyo de 
un aparato e d i t o r i a l . Se imprimieron en consecuencia más de un millón de 
c a r t i l l a s para e l aprendizaje de las primeras l e t r a s , labor que constituyó 
el primer paso hacia la creación de un movimiento e d i t o r i a l vigoroso. Al 
crecer e l número de lectores hubo que mul t ip l icar la producción; a l e l e -
varse la producción aumentó asimismo el número de l e c to r e s . Además, con 
la ampliación y reforma del sistema educativo se necesitó contar con 
amplios programas para la edición de l ibros de tex to . 

En marzo de 1960 se fundó la Imprenta Nacional, resu l tan te de la 
fusión de varios periódicos que fueron nacionalizados. Una vez que se 
dispuso de esas ins ta lac iones , se acordó convert i r las ed i to r i a l e s de 
diarios en productoras de l i b r o s . Se empezó por la publicación de algunas 
obras c lás icas y se difundieron discursos po l í t i cos para dar a conocer las 
orientaciones del nuevo sistema. Aunque la Imprenta Nacional no l legó a 
s a t i s f ace r totalmente las necesidades más inmediatas, i n i c i ó la t r a n s f o r -
mación de la s i tuación del l ib ro en Cuba a través de ediciones de grandes 
t i r a j e s 

Posteriormente se creó la Edi tor ia l Nacional de Cuba, adscr i ta a l 
Consejo de Ministros, organismo que permitió d i v e r s i f i c a r las ediciones de 
l ibros de texto y mejorar en calidad gráf ica las ediciones. Surgieron 
después otros organismos como la Edi tor ia l Pedagógica (dependiente del 
Ministerio de Educación), la Ed i to r i a l Universi tar ia y la Edi tor ia l 

35/ Véase Es t re l l a Pantin, Ju l io García Espinosa y Jorge Graga, "Para una 
def in ic ión del documental didáct ico", en El ciña cubano, op. c i t . 

36/ Véase Pol í t ica Cultural de Cuba. o¡>. c i t . 
/ P o l í t i c a 
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P o l í t i c a . Todas funcionaron de 1960 a 1966 con buenos resul tados,a pesar 
de las grandes l imitaciones de recursos, aunque su f a l t a de coordinación 
condujera a c i e r t a dispersión de la labor e d i t o r i a l . 

En 1967 se creó el I n s t i t u t o del Libro que aglutinó todos los e le -
mentos que intervenían en la po l í t i ca e d i t o r i a l . Se convir t ió en una 
organización que permitió apl icar una po l í t i ca de edición, producción y 
d is t r ibuc ión coherente y homogénea. Por su medio se publicó una gran 
variedad de ser ies ed i to r i a l e s sobre temas diversos, que s i rvieron de 
punto de part ida para establecer en 1970 empresas especial izadas, como 
la Edi to r ia l Pueblo y Educación, para l ibros de texto , la Edi tor ia l de 
Arte y L i t e ra tu ra , l a Ed i to r i a l de Ciencias Sociales , la Edi tor ia l Gente 
Hueva, para l i t e r a t u r a i n f a n t i l y juven i l , la Edi tor ia l Orbe, para temas 
especial izados, la Ed i to r i a l Científico-Técnica y en la provincia de 
Oriente, la Edi to r ia l Oriente. Además, de reciente creación, está la 
Ed i to r i a l Letras Cubanas. 

Ya en 1960 la p o l í t i c a e d i t o r i a l había adquirido gran impulso y la 
producción de l ibros alcanzado les 13 millones de ejemplares (apenas un 
millón antes de 1959), de los cuales e l 62.77® fueron textos educativos; 
en 1975 se imprimieron 35 millones de ejemplares. Se estima que en los 
últimos años un 60% de la producción to t a l de l ibros se ha d is t r ibuido 
gratuitamente, sobre todo en la forma de los l ibros de texto para las 
escuelas . 

Durante los primeros años se hicieron ediciones con t i r a j e s muy 
a l t o s , pero en la actualidad se siguen c r i t e r i o s más e s t r i c to s de selección, 
y se publican más t í t u l o s con t i r a j e s más modestos, lo cual permite la 
mayor variedad requerida por un lec tor cubano que se ha hecho más exigente. 
La po l í t i ca e d i t o r i a l del pa ís , que mantiene su primera prioridad en la 
publicación de l ib ros para la educación, presta también atención a las 
obras c i e n t í f i c a s y técnicas requeridas por una sociedad en ascenso 
continuado. Algunas obras de la l i t e r a t u r a c lás ica y universal , as í como 
de autores contemporáneos, son publicadas en cuidadosas ediciones, a ba jo 
costo para el l e c t o r . 

/ 3 . Los deportes 
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3. Los deportes» la educación f í s i c a y la recreación 

a ) Principales orientaciones y p o l í t i c a s del sector 

Desde un pr incipio e l deporte se na t ra tado da "iacorporar a l a educa-
ción f í s i c a y a la racraaclén, con o t ras actividades socia les y económicas» 
y se ha i n s i s t i do en que "en e l deporte se aprende a t r aba j a r colectiva» 

38/ 
mente"."— También se ha puesto énfas i s en su carácter masivo: "El deporte 
es hoy, a l cabo de ocho años, una act ividad de prácticamente la inmensa 
mayoría del pueblo que pa r t i c ipa directamente en é l , y de la to ta l idad del O A / 

pueblo en e l sentido de d i s f r u t a r l o de una forsaa o de otra".—-
Frente a los riesgos de considerar al deporte solamente como un 

medio más bien secundario, para alcanzar otros objet ivos sociales o p o l í -
t i cos , o de tomarlo como un simple instrumento de movilización popular, 
se ha afirmado su valor p r o p i o . E s o no inpide que desde los primeros 
aSlos haya jugado un papel importante de cohesión nacional y , durante l a 
época más d i f í c i l del bloqueo cont inenta l , brindara l a ocasión de affipllar 
los contactos con otros pa íses . 

37/ "El deporte ayuda a la salud. El deporte hace fue r t e no sólo f í s i c a « 
mente, sino también moralmante... educa e l ea rác te r , desarro l la la 
in te l igenc ia , hace ciudadanos más saludables y más preparados en tcdos 
los sen t idos . " Fidel Castro, 22 de agosto de 1963, en Fidel sobre el 
deporte, La Habana, 1975. 

38/ Fidel Castro, discurso pronunciado en diciembre de 1961, og_. c i t . 
39/ Fidel Castro, discurso pronunciado en diciembre de 1967, op. c i t . 
40/ "Se ha querido presentar a Cuba u t i l izando e l deporte como instrumento 

de la p o l í t i c a . Y es exactamente a l a inversa: l a p o l í t i c a es un 
instrumento del deporte. Es dec i r , que e l deporte no es un medio, 
sino un f i n , como actividad humana, como toda act ividad que t iene que 
ver con e l hombre, y el b íaaes ta r del hombre; igual que la educación, 
la cu l tu ra , l a salud, las condiciones de vida mater ia les , l a dignidad 
humana, los sentimientos y los valores da t ipo e s p i r i t u a l del hombre, 
son precisamente los objet ivos de l a p o l í t i c a " . Fidel Castro, agosto 
de 1971, og.. c i t . 

/El actual 
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El nctual régimen de par t ic ipación deportiva elimina a l deporte 
profes iona l , t r a t a de combatir l a concentración deportiva en algunos 
centros desarrol lados, e in ten ta d i v e r s i f i c a r los t ipos de actividades 
de es te ca rác te r . 

Con e l asesorasaiento técnico de ot ros países soc i a l i s t a s , e l deporte 
y l a educación f í s i c a han alcanzado a l tos niveles como ha podido compro-
b a s e tanto «TI las ínveutlg&cíoües QUE se lian llevcdo A CABO COÚÍO en l as 
técnicas de e n t r e n a m i e n t o y , por supuesto, tanto por los éxi tos que 
los cubanos han obtenido en las competencias internacionales como por los 
cambios que se han producido en l as condiciones f í s i c a s de l a población. 

La Dirección General de Deportes, e l Ministerio de Educación y l as 
Fuerzas Armadas Revolucionarias, in ic iaron en 1S59 l a construcción de 
nuevas ins ta lac iones y l a dis t r ibución de los.Implementos deportivos, pero 
el deporte recibió en real idad su mayor impulso a p a r t i r de la creación 
del I n s t i t u t o Nacional de Deportes, Educación Fís ica y as ere ación (INDER), ^ ^ 
que por su ley cons t i tu t iva es e l que se encarga de p l a n i f i c a r , d i r i g i r y 
o r i en ta r las, actividades de es ta clase y de formular e l sistema nacional 
de educación f í s i c a y los planes recrea t ivos . 

En 1958, sin tomar en cuanta e l deporte profesional y los gastos da 
l as escuelas privadas, de los clubes y de l as empresas comerciales, e l 
presupuesto e s t a t a l para l a s act ividades del sector se acercó al millón de 
pesos. En 1961 su monto ascendía ya a 5.2 millonee, y en 1975 l legó a 
43.ó millones. (Véase e l cuadro 11») 

b ) Deportes 

El INDER se propuso desde un ¿.rincipio d ive r s i f i c a r e l deporte -»que 
con anter ior idad se concentraba en e l béisbol y e l boxeo»« y dar uso múltiple 
a l a s ins ta lac iones deportivas» El mayor impulso se proporcionó a través 

41/ Vease la colección del Boletín c i e n t í f i c o técnico INDER Cuba, del 
Centro de Documentación e Información del I n s t i t u t o Nacional de Deportes, 
Educación Fís ica y Recreación. 

42/ 23 de febrero de 1961. 

/Cuadro 11 
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Cuadro H 

PRESUPUESTO DEL INSTITUTO NACIONAL PE DEPORTE, 
EDUCACION FISICA Y RECREACION, 1961, 1974 Y 1975 

(Mile^cV- .£esos) 

1961 

Gasto total 
Salarios 
Otros gastos 

Educación (ESEF Y BPEF) 
Salarios 
Otros gastos 

Deportes 

Salarios 
Otros gastos 

Recrea,«ión 
Salarios 
Otros gastos 

Otras actividades 
Salarios 
Otros gastos 

5 295.4 
1 922.7 
3 372.7 

1974 

¿ U U . i m I ) » ' «1.>I»L11WW181H» 

Ccutemplado 
en P l a a 
1975 

39 09211 43_ 576.4 
17 841.9 21 594.1 
22 050,2 21 982.3 

r% 395.9 2 154.4 
1 015.3 1 122.6 
1 381.6 1 531.8 

20_ _988_.3 23_ 768.7 

9 950.1 12 234.8 
11 030.2 11 533.9 

L j03_.5 1 358,5 
331.5 403.7 
972.6 954.8 

15 JQhl 15. 794.8 
5 545.0 7 833.0 
o u 657,8 7 961.3 

Fuente: Instituto Nacional de Deporte, Educación Física y Recreación. 

/de l o s 
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de los Consejos Voluntarlos Deportivos, creados en los centros de t r aba jo , 
en las escuelas y en l a s unidades mi l i t a r e s a donde se reúnen los a c t i v i s -
tas del deporte encargados de su difusión,, Actualmente existen cerca de 
55 C00 a c t i v i s t a s en todo e l p a í s , de los cuales del 25% ai 30% son muje-
res» La evolución de l a par t ic ipación en e l deporte ha sido muy s i g n i f i -
ca t iva : 104 000 personas en 1962* 730 000 en 1965g 1..3 millones en 1966% 
3 millones en 1974; 3*8 millones en 1975 y 4„S millones en 1976« (Véase < * » 
e l cuadro 12 . ) - ^ 

. Para cont ra r res ta r l a escases de implementos deportivos debida a l 
bloqueo económico de 1965 9 se cre-S & través del INDER una indus t r ia para 
fabr ica r los cuyo valor de producción de 1966 a Xa fecha se ha multiplicado 
mas de s i e t e veces8 (Véase el cuadro 13„) 

Para desarrollar el deporte a niveles más científicos se creó el 
Instituto de Medicina Deportiva, vinculado al Ministerio de Salud» La _ 
asistencia técnica proporcionada por otros países socialistas, especial» 
mente la Unión Soviética y Bulgaria, también contribuyó en este sentido 
signi ficativamente, 

Las competencias deportivas, que son los medios para provocar la emu-
lación y descubrir nuevos valores, se realizan a todos los niveles y en. 
todas las áreas del país* Al nivel superior asciende no solamente el equipo 
vencedor, sino también la selección de los mejores de les otros equipos* de 
esta manera se promueven los mejores elementos. Juegan un papel preponde-
rante los Juegos Deportivos Escolares Nacionales que se llevan a cabo anual-
mente, y en los cuales 301o participaa los alumnos que aprobaron el último 
año escolar y observaron buena conducta» 

El desarrol lo del deporte cubano se puede aqui la ta r por los éxi tos 
obtenidos en l as competencias internacionales J&f 

43/ Los cálculos de par t ic ipación deport iva no se r e f i e ren a pa r t i c ipac io -
nes f í s i c a s individuales , parten del supuesto de que una misma persona 
puede p rac t i ca r varios deportes a l s ves . La part icipación individual 
actual se calcula entre un millón y un millón y medio de personase 

44/ En los Juegos Centroamericanos de 1962 Cuba obtuvo 52 medallas ( tercer 
lugar) y en 1974-, 321 (primer lugar ) , En los Panamericanos de 1959 
conquistó 20 medallas ( l i o , lugar ) , 44 en 1963 (6o. lugar) , 127 en 
1967 (3o a ) , 254 en 1971 (2o.) y 275 en 1975 (2o=.). En las olimpiadas 
de 1960 Cuba no rec ib ió ninguna medalla (45o0 lugar) , solamente una 
en 1964 (42o0) , l legó a 10 en 1968 (23o«), 22 en 1972 (13o.) y 24 meda-
l l a s en 1976 (8oe l ugar ) . / Í k í a < i , c jg 
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Cucdro 

CUBA: PARTICIPACION MASIVA EN LOS DEPORTES, 1962 A.1976 

(Mi l e s de p e r s o n a s ) 

T o t a l E s c o l a r S o c i a l 

1962 104 „ 104 
1963 169 40 129 
1964 399 90 309 
1965 733 146 587 
1966 1 258 480 778 
1967 2 111 830 1 281 
1968 2 334 962 1 372 
1969 2 240 1 C63 1 177 
1970 2 328 1 234 1 094 
1971 2 300 1 086 1 214 
1972 1 788 967 821 
1973 2 378 1 315 1 063 
1974 2 977 1 674 I 303 
1975 3 809 2 136 1 673 
1976 4 794 2 672 2 122 

Fuen te ; I n s t i t u t o Nac iona l de D e p o r t e , Educación F i s i c a y 
R e c r e a c i ó n . 

/Cuadro 13 
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Cuadro 13 

CUBA: EMPRESA INDUSTRIA DEPORTIVA. ESTADO COMPARATIVO 
DESSE SU CREACION, 1965 A 1977 

(Pesos) 

Valor de Crecimiento 
producción porcentual 

t 1-
í y t > 3 460 -

1966 i 
X 494 100 224.8 

1967 2 318 630 55.2 
1968 3 371 996 45.4 
1969 4 097 979 21.5 
1970 3 389 374 -17.3 
1971 5 035 152 48.6 
1972 5 552 601 10.2 
1973 5 618 720 ¿ .z 
1974 7 632 458 35.8 
1975 8 831 000 15.7 
1976 9 024 000 2.2 
1977 10 500 000^ 16.4 

Fuente; INDER. 
a/ La indus t r ia fue creada en junio de 

1965s y por tanto sólo hubo un semes-
t r e de producciSn. 

b/ Estimación. 

/Debe 
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Debe señalarse que al no existir el profesionalismo se evita que los. 
atletas destacados dejen el nivel de aficicsnados s con lo cual les deportis® 
tas pueden participar en las competencias internacionales« Los deportistas 
más sobresalientes gozan de oportunidades para estrenar pero no pueden 
bacer del deporte su única actividad« 

A partir del presente af:os y a travis de los Organos del Poder Popular, 
les municipícs serán los ejecutores de la política deportiva del país y ten» 
dren bajo su responsabilidad las instalaciones y los planas deportivos locales. 

c) Bducajci/m f í s i c a 

La educación física forma porte del Sistema Nacional de Educación* 
con carácter obligatorio ¡, desde el nivel primario hasta los tres primeros 
años de todas las cabreras universitarias. 

Para atender tanto al rSpido c .̂arrollo de la participación deportiva 
como c l o s requer imientos de la educación f í s i c a en un sistema escolar en 
expansión, hubo necesidad de capacitar suelaradanssnte a cierto minero de 
entrenadores. Entre 1959 y 1962 se impartieron cursos a 400 entrenadores 
y técnicos en educación física, y en 1964, en un e s f u e r z o masivo, se dieron 
cursos rSpiúes de educación física a 26 000 maestros» Esa mismo &ño se 
inició una nueva etapa con la creación de la Essuela Superior de Educ&dSn 
Fysica "Comandante Manuel Fajardo", de nivel :::eáio, donde se graduaron, 
hasta 1970j 1 289 instructores y 2 227 profesores«, L partir de 1969 se 
fueron creando l a s Escuelas Provinciales ¿3 Educación f í s i c a , que son 
siete en la actualidads y en 1973 sé incorporó la "Escuela Superior Manuel 
Ftójcrdo" al nivel universitario; cuenta ac tualmente oon unos 800 alumnoe; 
sus egresados obtienen la licenciatura, en educación física, depor tes y 
recreación. 

En 1958 el Ministerio de Educación empleaba a 550 profesores de 
Educación Física, cerca ce otros 1 000 se encontraban sin trabajo y los 
restantes ejercían su profesión en escuelas privadas y clubes» En 1975 
contaba el ministerio" con 4 374 profesores y el INDER con 2 905. técnicos.. 

Ese crecimiento apoyó el carácter masivo del sector. Las autoridades, 
deportivas consideran, sin embargo, q.~s p e r s i s t e n algunos dSSicifc, especial-
mente en lee zonas rurales donda solamente el 15% de los niños recibe 

/educación 
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educación f í s i c a adecuada cuando en l as ciudades se proporciona a l 50% de, 
ellos 

Se es tá llevando a cal*© un programa de investigaciones en educación 
f í s i c a mediante e l cual se analiza l a in f luenc ia de esas actividades en e l 
sistema del comportamiento humano a t ravés del estudio f i s io lógico y b io -
químico de l a capacidad de l a actividad deportiva y de la inf luencia de l a 
educación f í s i c a sobre e l organismo» Ya se ha recogido alguna información 
r e fe ren te a l impacto de l a educación f í s i c a sobre los índices de salud, 
comparándose jóvenes que se dedican de manera especial al deporte con otros 
estudiantes„ 

En o t ra investigación llevada a cabo por e l In s t i t u to de l a Infancia 
de Cuba, en colaboración con e l Ministerio de Salud Pública, l a Federación 
de Mujeres Cubanas, l a Universidad de La Habana (departamento de ped ia t r í a 
y antropología) y l a Oficina de Cent^, y con l a asesoría de l a Oficina 
Mundial de l a Salud y de l a Universidad de Londres» se analiza e l c r e c i -
miento f í s i c o de los niños y adolescenteso Como se proyecta r ea l i za r una 
nueva invest igación para 1980, será posible comparar las dos ser ies de 
datos y espec i f i ca r posibles transformaciones ocurridas durante l a década 

46/ 
presente . 

45/ Datos del discurso de Belarmino Cas t i l l a Mes, miembro del Comité Cen-
t r a l del Par t ido , pronunciado en l a p lenar la nacional del IKDER, enero 
de 1977, en Semanario Deportivo LPV, No. 766, 20 de febrero de 1977. 
En esa publicación se lee en e l informe del presidente del INDER, de 
la misma fechar "Es evidente que l a masividad ha crecido en sentido 
general , tanto en e l deporte como en los servicios de educación f í s i ca» 
en los planes de cul tura f í s i c a y en l a par t ic ipación recrea t iva del 
pueblo» Si bien es c ie r to que aún gravitan sobre nuestro desarrol lo 
los marcos d e f i c i t a r i o s en l a educación f í s i c a primaria en l as zonas 
urbanas y en forma mucho mis aguda en l as zonas rura les del p a i s , es 
indudable que una mayor cantidad de niños va recibiendo educación 
f í s i c a en cada curso escolar-,,«" 

46/ Centre In te rna t iona l de l 'Enfance , Compte-rsndu de la XII a réunion 
des equipes char^és des é tudeg sur la erólas anee es l e developperaent 
de l ' e n f a n t normal, Par i s , 1974* Los primeros resultados indican que 
se mantienen d i ferencias entre l a s áreas urbanas y las r u r a l e s , a s i 
como ent re provincias , y se conf.'rma que e l desarrol lo f í s i c o es tá 
muy relacionado con los niveles ce nut r ic ión y de salud» 

/d) Recreación 
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d) Recreación 

El '!?ian de l a Calld', ¿aporcante act iv idad por e l numero de niños que moví*-
l i z a , consis te en promover l a educación f í s i c a ex t raeseolar entre niños de 6 a 
14 aSos en los ba r r i o s de l a s ciudades y con l a colaboración de a c t i v i s t a s 
voluntarios» principalmente durante los f i n e s de semana« El Plan e s t á 
coordinado por los Comités de Defensa de l a P.evolución, l a Unión de los 
Pioneros de Cuba, e l Minis ter io de l a Educación, l a Po l i c ía Nacional y l a 
Federación de Mujeres Cubanas» Las zonas donde se desa r ro l l a e l Plan pue-
den ser permanentes o rotativas«, Se prac t ican deportes y juagos organizados«, 

Existen además los Circuios de Recreación Tur í s t i c a que permiten a los 
jóvenes de l a escuela secundaria conocer e l pa í s y r e a l i z a r act ividades de 
campismo y excursionismos En los últ imos años se ha incrementado e l turismo 
in te rno , m> solamente con f ina l idades de esparcimiento sino también como 
medio de captar e l excedente de liquidez® 

Los avances en todo e s t e sec tor de depor tes , educación f í s i c a y 
recreación están en es t recha vinculación con l a s p o l í t i c a s c u l t u r a l e s , edu® 
cat ivas y de sa lud, y sus resu l tados se re lacionan estrechamente con l e 
or ientación pedagógica que a r t i c u l a educación y t rabajo. ; . 

4» Salud públ ica 

£) Introducción 

Entre l as diversas ramas de l sector s o c i a l , t a l vez sea en l a salud 
donde se han real izado l a s experiencias mis novedosas y o r ig ina les y donde 
se ha desarrol lado mejor una nueva concepción*. Siguiendo la t en-
dencia planteada en los organismos y foros in t e rnac iona les , se ha t ra tado 
de superar l a idea t r ad i c iona l de l a salud considerada.como ausencia de 
enfermedadg enmarcándola dentro de un concepto más amplio, rué toma en 
cuenta no sólo l a condición 0 . s i c a y mental de l a persona sino t s a b i i n su 
re lac ión con l a sociedad, ya sea en l a f a m i l i a , l a escuela , o e l centro de 
t r aba jo o de recreación en que se mueve Adanes , reconociéndose que l a 

iniii -»IJ..liwiiiiirT nmiiaaaáaMW»»* -

47/ Véase® Minis ter io de. Salud Pública ¡> Cuba, La salud en l a revolución. 
La Habana, 1975,, 

/salud 
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salud e s t á condicionada por el nivel y e l modo de vlda„ l a p o l í t i c a del 
sector se ha armonizado con las de d is t r ibución del ingreso, elevación del 
nivel nwtricional de l a población y mejoramiento de las condiciones 
ambientales, < . 

Con arreglo a esa nueva concepción de l a salud (y en función de lo 
que se acaba de señalar) l a p o l í t i c a de salud cubana se ha apartado de l a 
tendsmcla t r ad ic iona l a centrar l a medicina en sus aspectos curativos pasa 
señalar a l t a pr ior idad a l a medicina preventiva, fo r ta lec ida por la noción 
de que no bas ta atender l a enfermedad para elevar e l n ivel de salud de l a 
población y de que para lograr lo se requieren programas que aseguren l a 
promoción y la protección de l a salud. 

Asimismoj con e l propósito de hacer desaparecer l a s d i ferencias tanto 
a nivel socia l eoiao geográfico dentro de los programas de salud, se asplió 
l a cobertura de los servic ios para h r se r l a l l ega r a toda l a población« 

Entre ot ros aspectos, se produjeron también cesnbios s ign i f i ca t ivos 
en la re lación médico-paciente. En l a medicina privada l a vinculación no 
llegaba más a l l á de l a simple prestación del servic io médico; de acuerdo 
con l a nueva concepc ión , se propugna por a t e n l e r a l p a c i e n t e tomando en cuaaíra 

sus necesidades personales . Lá relación médico-paiJxenrc se transforma 
entonces en una más coopleta con una par t ic ipac ión ©ctíva del segundo„ 
Este proceso se continúa a través de los mecanismos de par t ic ipación popu-
l a r y de l a evolución de los po l l c l l n i cos , que son las unidades donde se 
proporcionan los servic ios de atención primaria o ambulatoria. 

En e l primer caso se ha venido realizando tanto a nivel de s indicato g 

como de los ComitSs de Defensa de l a Revolución, donde ex is te un encargado 
de salud, y en l a actualidad también por medio de l a s recién creadas 
Asambleas Municipales, El lo permite de tec tar con mayor fac i l idad los pro-
blemas especí f icos de cada área o centro de t r aba jo y explica e l ferilto de 
las campañas de vacunación en todo e l t e r r i t o r i o (que l legan a toda la 
población en plazos co r to s ) . 

Para l l eva r a l a prác t ica una medicina de l a s ca rac t e r í s t i ca s seña» 
ladas se consolidó después de una etapa de debate y experimentación, un 
sistema nacional ünico da salud que t¡a sólo ha evitado duplicidades y 
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aprovechado a l máximo los recursos disponibles, sino ha permitido además 
p lan i f ica r la po l í t i c a del sector en forma central izada. El sistema cubano 
de salud funciona dentro de una es t ructura escalonada y regionalizada, y 
esta coordinado con los organoa centrales de planif icación nacional; las 
mismas normas técnicas y administrativas se aplican a n ivel de provincias 
y de municipios y dentro del sistema los niveles de atención están perfec-• 

48/ 
tamente delimitados, relacionados entre s í y jerarquizados claramente.— 

En resumen, la nueva concepción ¿e l a p o l í t i c a de salud permite alcan-
zar los objetivos establecidos por los gobiernos miembros de la Oficina 
Sanitaria Panamericana; "extender la cobertura de la as i s tenc ia medica a 
toda la población, establecer una red de servic ios mininos de salud coor-
dinados a través de un sistema nacional con otros niveles de atención de 49/ 
mayor complejidad y lograr la par t ic ipación de la comunidad".— 

En e l caso de la salud5 como en e l de algunos otros sectores» la 
práct ica tuvo que preceder a la t eor ía por la magnitud de los problemas 
inaplazables que se debían atender. La organización del sistema ha expe-
rimentado sin embargo una evolución constante desde 1959, por la que se ha 
ido perfeccionando cada vez más e l sistema de salud. Se ha pasado as í 
paulatinamente por diversas etapas de teorización y experimentación, dentro 
de una part icipación progresivamente creciente de la población. 

Recogiendo l a experiencia de muchos años, las unidades de atención 
primaria practican actualmente l a llamada "medicina en la comunidad". Un 

48/ Hasta la reorganización administrat iva de 1976, por la que desaparece 
e l n ivel regional , se contaba con e l s iguiente orden jerárquico; 
después del cen t ra l , a i servicio de toda la nación, se encontraba e l 
provincial , a l que se subordinaban las regiones (contaba con hospi ta-
les , laborator ios , centros de higiene y-bancos de sangre); l e seguía 
e l regional que era e l programático básico ( incluía hosp i ta les , hogares 
de recuperacións hogares de ancianos, c l ín icas dentales y laboratorios 
de higiene y microbiología) y a l n ivel de área de salud se encontraban 
las unidades básicas de servic io que son los pol ic l ín icos dentro de 
las áreas urbanas y los hospi ta les rura les en las zonas ru ra les . Los 
servicios prestados en este último nive l se llaman primarios, y los 
que se proveen en e l nivel hosp i t a l a r io , secundarios. 

49/ Véase Boletín de la Oficina Sani tar ia Panamericana, Vol. LXXXII, No. 2 
febrero da 1967. 
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documento la define como "el conjunto de actividades planificadas de 
Atención Médica integral, que en nuestra sociedad socialista tienen cosao 
objetivo alcanzar un mayor nivel de salud, en el individuo y en la comu-
nidad, aplicando la metodología científica marxista-leninista, con la 
óptima utilización de los recursos disponibles y la participación activa 
de las masas organizadas"o^^ 

b) Condiciones hasta 1959 

La atención médica se encontraba principalmente en manos del sector 
privado hasta 1959o Los servicios prestados por el estado eran incipien-
tes $ por ejemplo, los recursos financieros destirados a la salud pública 
sólo ascendían en 1958-1959 a 16.4 millones de oecos cubanos, en contraste 

51/ 
con los 60 millones aproximadamente rué se le destinaban dos años después«"-' 

En las zonas urbanas, fundamentalmente en La llábana y ®n Santiago y 
Camagüey, se había desarrollado ampliamente la atención médica a través del 
mutualismo (seguro privado para ciertos grupos sociales), sistema inspirado 
en la medicina europea que llegó a tener gran prestigio, aunque sólo alean'* 
zara aun porcentaje reducido de la población. 

No se disponía, pues, de un sistema nacional de salud» ni podían rea® 
Üzarse planes integrales; grandes sectores urbanos marginados, y práctica-
mente toda la población rural, se encentraba por consiguiente desprotegida» 

Sólo existía una escuela de medicina en La Habana, donde sa graduaban, 
anualmente cerca ce 300 médicos y unos 60 odontólogos. Ferte significa-
tiva de estos profesionales emigraba al extranjero por la falta de oportuni-
dades de trabajo que el sistema ofrecía,, Por otro lado, la enseñanza estaba 
orientada a la medicina curativa, sía mayor vinculación con las necesidades 
sociales. 

Los servicios eran deficientes y mal distribuidos» El 63% de los 
médicos y el 61.7% de las caaas en hospitales se encontraban en La Habana 

53/ 
donde habitaba la cuarta parta de la población dal país.-'— Solamente el 
20% de los profesionales médicos (1 103), ademas de 23 odontólogos, 
50/ Ministerio de Salud Pública, Fun 'amentacíSa para un nuevo enfooue de 

medicina en la comunidad,La Habana, 19770 
51/ TSaseí Cuba, CmíjJ^JjgSM™-4 ,Cgbajag de. la. TflfEffCO, Santiago de Chile, 

marzo de 1962 s ——••• - — • — 
52/ Véase Informé Central» oj¡>. cit„, pég. 135« 
53/ JUCEFLAH, La salud pública erT'Cuba. La Habana, 1976. 

""" /142 farmacéuticos 



146 farmacéuticos, 828 enfermeras y 873 técnicos medios estaban 
54/ 

contratados a tiempo parcial por el Estado.— Antes de 1959 el 
numero de enfermeras respecto al de médicos era muy reducido. 

La medicina era, como se ha dicho, eminentemente curativa y casi no 
se practicaba la preventiva, que resulta difícil de ejercer sin una red 
institucional bien organizada y sin cierta colaboración de la población. 
Esta medicina preventiva consistió a lo sumo en algunas campañas de vacu-
nación realizadas en épocas de epidemias, pero no se efectuó en forma 
permanente para eliminar enfermedades infecciosas susceptibles de ser 
controladas. 

Resultaba evidente el predominio de las enfermedades infecciosas, 
25% aproximado de las causas totales de muerte. Cifras oficiales de 1S58 
señalan en efecto, entre las diez principales causas de muerte, las enfer-
medades entéricas y las propias de la infancia y la tuberculosis, como 
sucede por lo demás en otros países subdesarrolados. La ¿asa de mortali-55/ 
dad infantil se estimaba en más de 33.4 por 1 000 en 1958— aunque puede 
haber sido superior porque los registros eran incompletos y no incluían 
numerosos nacimientos, en particular de los niños que morían en el primer 
año de vida. (Véanse los cuadros 14 y 15.) 

Prácticamente no existían servicios médicos rurales. Una encuesta 
sobre las condiciones de vida de los trabajadores agrícolas indica que el 
91% de los campesinos investigados tenía un peso inferior al correspondiente 
a su estatura, sólo un 4% mencionaba la carne como alimento integrante de 
su ración habitual y menos del 1%, el pescado, los huevos eran consumidos 56/ por un 2.12% y únicamente un 11.2% tomaba leche.— 

54/ Véase, Cuba, la salud en la revolución, op. cit., p. 65. 
55/ Debe señalarse que en 1960 la tasa de mortalidad infantil por 

1 000 habitantes de 1 a 4 años fue inferior a la de la mayoría de los 
países de América Latina. Para Cuba la tasa era de 2.3 sólo mejorada 
por el 1.3 del Uruguay. La media de América Latina era de 12.6, siendo 
las tasas más altas las de Guatemala (32.4) y el Ecuador (22.2). 
Véase, El desarrollo latinoamericano y la coyuntura económica interna-
cional; segunda evaluación regionaldé la estrategia internacional de 
desarrollo, (E/CEPAL/AC.69/2), 12 de febrero de 1975. 

56/ Véase, Agrupación Católica Universitaria, "Encuesta de trabajadores 
rurales 1956-1957", en Revista Economía, y Desarrollo, No. 12, julio-
agosto de 1972. 

/Cuadro 14 
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Cuadro 14 

CUBA: TASAS DE MORTALIDAD, 1958 Y 1976 

(Per 1 000 habitantes) 

1958 1974 1976 

General 6.3 5.6 5.5 

Infantil—^ (0 a 1 año) 33.4 27.9 22.9 

Preescolar (1 a 4 años) 2.7 1.2 1.0 

Escolar (5 a 14 años) 0.7 0.4 0.4 

Fuente; Ministerio de Salud Pública, 
a/ Por 1 000 nacidos vivos. 

/Cuadro 33 
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Cuadro 15 

CUBA; TASAS DE LAS PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD 
PEDIATRICA POR 1 000 HABITANTES, 1974 A 1976 

Tasas 
1974 1976 

Infanti] (0a 1 año)— 

1. Lesiones al nacer, partos distóxicos y otras afecciones 
anóxicas 

2. Causas diversas 
3. Anomalías congenitas 
4. Influenza y neumonía 
5. Enteritis y otras enfermedades entéricas 

Preescolar (1 a 4 años) 
1» Influenza y neumoníá 
2. Accidentes 
3. Anomalías congenitas 
4. Tumores malignos 
5. Meningitis J 

Escolar (5 a 14 años) 
1. Accidentes 
2. Tumores malignos 
3. Influenza-neumonía 
4. Anomalías congenitas 
5. Enfermedades d e l corazón 

8 . 2 

4.7 
4.1 
3.4 
2.9 

2 . 2 
1.9 
1.4 
0.9 
0.8 

12.0 
6.7 
2.7 
2.4 
1.4 

6.9 
3.2 
3.9 
2 .6 

2.1 

1 . 8 

2.0 
1.1 
0.9 
0 . 8 

12.6 
5.7 
2.4 
2.4 
1.6 

Fuente; Ministerio de Salud Publica, 
a/ Por 1 000 nacidos vivus. 

/Antes de 
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Antes de 1959 existían en Cuba aproximadamente 500 empresas y fimas 
para la producción y distribución de mediceíaantos, cuyos ingresos brutos 
por ventas alcanzaban la cifra aproximada de 20 millones de pesos anuales® 
Se trataba de empresas de elevada rentabilidad que operaban casi sin con-
trol del Estado« Circulaban en el pais unos 40 000 productos con diferen-
tes nombres —lo cual contrasta con las 827 fSstnulas con que cuenta la 
Guia Terapéutica vigente en la actualidad— hecho que da idea del consi-
derable desperdicio de recursos y del elevado costo que suponía la impor-
tación de medicamentos 

• c) La evolución del sector 
i) Los primaros años. En 1960 decidió el nuevo gobierno que 

todas las actividades de la salud deberían depender del Estado y señaló 
al Ministerio de Salud Pública "plenas atribuciones en lo que se refiere., 
al desarrollo de los servicios, al establecimiento de normas y la splíca-

• ción de la política general en ese s e c t o r . 
Desde un principio se aplicaron medidas que permitieron cambiar 

rápidamente las condiciones sanitarias del país,» Por ejemplos en 1961-1962 
el estado organizó una serie de programas específicos de lucha contra la 
gastroenteritis, la tuberculosis, la poliomielitis y \ paludismos inmuni-
zación contra la difteria, la tosferina y el tétanos, y reducción de la 
mortalidad materna» Ya para el cuarto año de su operación se habían obte-
nido resultados alentadores; la incidencia de casi todas las enfermedades 
transmisibles se había reducido considerablemente, en especial las que se 
evitan con la vacunación, y empezaron a modificarse totalmente los cuadros 
de morbilidad y mortalidad en todo el país. A título de ejemplo, la polio-
mielitis había desaparecido prácticamente, y la incidencia del paludisrao 
se mostraba en franca retirada. Esta primera etapa coincidió con los 
esfuerzos por alfabetizar a toda la población, hecho que contribuyó en 

57/ Menos por los costos de producción directa que por los gastos de pro-
paganda, licencias, formas da presentación, etc® 

58/ Véase, UNICEF/ÜMS, "El sistema de asistencia sanitaria en Cuba", en 
Distintos medios de atender las necesidades fundamentales de salud 
eS-los países en desarrollo. Ginebra, 1976, 

/definitiva 
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definitiva a apoyar al sector salud por dos razones; a) se tuve la posibi-
lidad de contar con una población alfabeta y por lo tanto capacitada para 
asimilar instrucciones escritas recibidas de las autoridades sanitarias, y 
b) se contó con la presencia de alfabetizadores provenientes en su gran ... 
mayoría de zonas urbanas con conocimientos generales sobre higiene y capa-
ces de ofrecer a la población orientaciones sobre los problemas relacionados 
con la salud» Se trató seguramente de la primera experiencia de comunica-
ción masiva sobre cuestiones relacionadas con la salud publicas 

Los programas de salud resultaron efectivos desde un principio, a 
juzgar por los resultados» Se desconoce sin embargo esa eficiencia en tér-
minos de recursos porque hasta fechas recientes, no se han It&Méo 
estadísticas de costos. 

El desarrollo de los servicios públicos de la salud ha sido s como se 
ha dicho9 pragmático y gradual, y ha estado condicionado ademías por la 
escasez de recursos financieros y de personal calificado. En ese periodo 
se produjo el éxodo pronunciado de m&dicos hacía el extranjero,^^ No 
obstante, como buena parte de la población que abandonó también el país 
residía en La Habana, pertenecía a los estratos de altos ingresos, y era 
a la que atendían aquellos profesionales, la disminuciíki de facultativos 
no tuvo la repercusión negativa sobre la población total que hubiera podido 
suponerse» Causó, por supuesto, serios problemas en un principio al haber 
desaparecido prácticamente ciertos tipos de especialistas. 

Tanto para suplir las deficiencias anteriores a 1958 (sobre todo en 
las áreas rurales), como para llenar los puestos vacantes por el éxodo de 
profesionales, se incrementó la matrícula de estudiantes de medicina, prin-
cipalmente a partir de 1963 y el esf orzó permitió que desde 1969 comenzara 
a graduarse cada aSo un número considerable de profesionistas«, Durante el 
periodo 1959-1964,egresaron en total 2 143 médicos y 256 odontólogos (véase 
el cuadro 16). La preparación de técnicos medios y de personal auxiliar 
fue aún más acelerada. Se estableció con ese objeto la Dirección Racional, 
de Docencia Médica Media dentro del Ministerio de Salud Pública, se reorga» 
nizó la Escuela de Salud Pública y se crearon escuelas de enfermeras en 
las provincias donde no existían, a la vez que se redujo a dos años el ciclo 

59/ Véase, Informe Central. OTf clt,, pág. 135, 
/Cuadro 33 
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Cuadro 

CUBA: GRADUADOS EN MLUXCINA, ODONTOIOGIA Y 
TE®ICA MEDICA MEDIA, 1959 A 1 9 7 6 

M e d i c i n a O d o n t o l o g í a 
T é c n i c a m é d i c a 

m e d i a 

11 :><ü 2 261 61 674 

728 61 32 

56 672 

335 42 1 0 5 3 

4 3 4 2 0 2 5 6 4 

334 48 2 358 

312 29 2 147 

395 115 2 791 

3 8 0 - 2 276 

4 3 3 1 4 1 3 108 

616 20 3 672 

9 4 0 145 3 750 

700 101 4 4 2 0 

535 192 4 4 2 3 

3 9 0 3 3 0 6 135 

1 047 258 5 099 

l 1 2 4 287 6 0 0 6 

1 3 6 1 2 9 4 5 374 

1 4 7 7 142 5 794 

F u e n t e : M i n i s t e r i o de S a l u d P ú b l i c a . 

/de esos 
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de e s o s e s t u d i o s . ( V é a s e e l c u a d r o 1 7 . ) Es b a s t a n t e i l u s t r a t i v o e l h e c h o . 

de que m i e n t r a s en 1959 s e g r a d u a r o n t a n s o l o 32 t é c n i c o s en d o c e n c i a 
fin / 

m e d i a , — en 1962 l o h i c i e r o n 2 564 ( v é a s e e l cuadro 1 8 ) . 

Como puede a p r e c i a r s e en e l g r á f i c o 2 , en l o s p r i m e r o s c u a t r o a ñ o s 

d e l nuevo g o b i e r n o s e r e g i s t r a r o n l a s mayores t a s a s de c r e c i m i e n t o en l a 

f o r m a c i ó n de t é c n i c o s m e d i o s y a u x i l i a r e s y de e s a manera s e a t e n d i e r o n 

l a s n e c e s i d a d e s de p e r s o n a l - - p o r l o menos de c a r á c t e r c u a n t i t a t i v o - -

s i n e s p e r a r l a f o r m a c i ó n a c a d é m i c a de m é d i c o s y o d o n t ó l o g o s . Debe s u b r a y a r s e 

que en l a nueva c o n c e p c i ó n d e l a e n s e ñ a n z a médica en Cuba, e s t o s p r o f e s i o n a l e s 

s e i n c o r p o r a n a l t r a b a j o "combinando d e s d e l o s p r i m e r o s a ñ o s e l a p r e n d i z a j e 61 / 

t e ó r i c o con l a p r á c t i c a d o c e n t e " . — 

En e s a p r i m e r a e t a p a , e l e v a r e l n i v e l de s a l u d de l a p o b l a c i ó n c o n s -

t i t u y ó un r e t o , s o b r e t o d o en l a s z o n a s r u r a l e s que s e e n c o n t r a b a n p r á c t i c a -

mente d e s p r o v i s t a s de s e r v i c i o s . El e s f u e r z o f u n d a m e n t a l s e d i r i g i ó a 

t r a t a r de d i s m i n u i r l o s g r a n d e s d e s n i v e l e s e x i s t e n t e s e n t r e l a s p r i n c i p a l e s 

c i u d a d e s y e l r e s t o d e l p a í s , dando p r i o r i d a d a l a s z o n a s menos f a v o r e c i d a s . 

A s í s e c o n s t r u y e r o n 58 h o s p i t a l e s r u r a l e s , p r i n c i p a l m e n t e en l a s p r o v i n c i a s 
de O r i e n t e , Las V i l l a s y P i n a r d e l R í o , y en 1960 s e i n s t i t u y ó e l s e r v i c i o 

62/ 
médico r u r a l — d e l p o s g r a d u a d o , s e g ú n e l c u a l l o s p r o f e s i o n a l e s de l a 

s a l u d p r e s t a b a n s u s s e r v i c i o s a t i e m p o c o m p l e t o en l a s z o n a s r u r a l e s p o r 

un p e r í o d o d e un año ( p o s t e r i o r m e n t e s e a m p l i o a t r e s ) . Los o d o n t ó l o g o s , 

a l i g u a l que l o s m é d i c o s , r e a l i z a n también t r e s a ñ o s de s e r v i c i o r u r a l a l 

t e r m i n a r s u s e s t u d i o s . 

En l a s á r e a s u r b a n a s s i e m p r a c o e x i s t i e r o n l a m e d i c i n a e s t a t a l y l a 

p r i v a d a ; l a u l t i m a ha i d o p e r d i e n d o i m p o r t a n c i a y en l a a c t u a l i d a d l a e j e r -6 3 / 
c e n e s c a s a m e n t e 350 m é d i c o s . — Durante a l g u n o s a ñ o s s u b s i s t i ó t ambién e l 

m u t u a l i s m o , que en l a p r i m e r a m i t a d de l o s s e s e n t a l l e g ó a a t e n d e r a más 

de 800 000 s o c i o s ( a l r e d e d o r d e l 10% de l a p o b l a c i ó n ) . Aunque s e mantuvo 

v i g e n t e b a j o e l c o n t r o l y l a s u p e r v i s i ó n d e l M i n i s t e r i o de S a l u d , s e f u e 

t r a n s f o r m a n d o h a s t a d e s a p a r e c e r p o r c o m p l e t o . P a r e c e que l a s u b s i s t e n c i a 
6 0 / I n c l u y e a l o s t é c n i c o s m e d i o s y a l p e r s o n a l a u x i l i a r . 
6 1 / Véase I n f o r m e C e n t r a l , o p . c i t . , p á g . 1 3 5 . 
6 2 / Ley 723 d e l 2 3 de e n e r o de 1 9 6 0 . 
6 3 / V é a s e , D i s t i n t o s m e d i o s de a t e n d e r l a s n e c e s i d a d e s f u n d a m e n t a l e s de 

s a l u d en l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o , o p . c i t . 
/Cuadro 33 
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Cuadro 17 

CUBA: DISTRIBUCION DE LAS ESCUELAS PARA TECNICOS 
ME©ICOS MEDIOS, 1975 

P r o v i n c i a T o t a l T i o o de e s c u e l a 
Enfermeras T e c n ó l o g c s A u x i l i a r e s 

T o t a l 80 36 16 28 

P i n a r d e l R i o S 1 1 3 

La Habana 32 17 5 10 

Matanzas 5 3 1 1 

Las V i l l a s 8 4 2 2 

Camagüey 7 2 2 3 

O r i e n t e N o r t e 10 T 
i . 1 8 

O r i e n t e S u r 13 8 4 1 

F u e n t e : M i n i s t e r i o d e S a l u d P ú b l i c a . 

/Cuadro 31 
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Cuad.o 18 

CUBA: PERSONAL GRADUADO EN CURSOS BASICOS DE TECNICOS 
MEDIOS DE SALUD, 195S-1974, 1975 Y 1976 

Grupos de e s p e c i a l i d a d e s Total 1959-1974 1975 1976 

Total 55 880 50 506 5 374 5 794 

En f e riñeras 1 788 L 276 L ,512 L 562 

Generales • • 5 790 • • 990 
Pediátr icas • 0 845 • • • 413 
Obstétr icas • t • 540 • • • 140 
Navales • • e 101 » • • 19 

Auxi l iar de enfermeras 23 644 21 526 2 118 2 245 

Generales • « * 15 813 • • • 1 450 
Pediátr icas • • • 5 713 • • • 795 

Otros t écn icos 23 448 21 704 1 744 1 987 

En estomatología 947 « • • 

A s i s t e n t e s denta les 3 233 • » » 

Trabajadoras s a n i t a r i o s y a u x i l i a r e s 1 851 » • 9 

Técnicos de laborator io y a u x i l i a r 4 618 « • • 

Técnicos de rayos X y a u x i l i a r e s 1 485 • • • 

Técnicos de farmacia y a u x i l i a r e s 4 114 • • • 

Otros t écn icos 5 452 
• 

• * • 

Fuente: Min i s ter io de Salud Pííbxica. 

/Gráf i co 2 



6 0 0 0 " 

5 0 0 0 " 

4 0 0 0 -

3 0 0 0 -

2 0 0 0 -

CUBA: GRADIIaDOS W ¿SEDICINA, ODONTOLOGIA Y TECNICA MEDICA MEDIA, 1959 

T e c a x c a m e d i c a m e d i a 

/ 

•N * 

A 

» / 

\ 

1.000-4 
9 0 0 -
800-

700-
6 0 0 -

500—j V 
K 

4 0 0 -

300-

A A 
/ \ V 

/ \ 

\ 

K p r i i r i 

/ 

V 

O d o n t o l o 

20CL1 

Ì 
9 

I i » 

£ 

10 Q j 
90_ 
80-1 

70-1 

5(>4| 
! 
¡a 

40-!! 

30 

2 ( H 



- 141 -

de e s t e t i p o de seguro privado durante algün tiempo p e r m i t i ó a l Estado 

d i r i g i r su a t e n c i ó n a l mejoramiento de l a salud de l a p o b l a c i ó n de l a s 

zcnas r u r a l e s y de l a s á r e s s marginadas de l a s grandes ciudades« 

Los a l t o s c o s t o s y l a s r e s t r i c c i o n e s de orden econ&aic© impidieron 

emprender de inmediato l a c o n s t r u c c i ó n da toda l a red de i n s t a l a c i o n e s que 

requería e l nuevo sistema de s a l u d • en una primera etapa hubo que r e c u r r i r 

por eso a a n t i g u o s h o s p i t a l e s , casa;: de s o c o r r o , e incluso c u a r t e l e s milita«» 

r e s v i e j o s . Hasta 1968 presiones econSmicas de d i v e r s a Indole d i f i c u l -

taron l a r e a l i z a c i ó n de l a s obras de i n f r a e s t r u c t u r a que e l s e c t o r salud 

r e q u e r í a , como acueductos y a l c a n t a r i l l a d o s ® 

A pesar de e s a s l i m i t a c i o n e s s e empezaron a r e g i s t r a r m e j o r í a s n o t a -

b l e s en l a e s t r u c t u r a de l a s a l u d , con una b a j a sorprendente en l a m o r t a l i -

dad general y en l a i n f a n t i l en p a r t i c u l a r . Esto ült imo se logró g r a c i a s 

a una atención médica inmediata (en cuanto s e presentaban l o s primeros s í n -

tomas de enfermedad), y a l a s campañas de vacunación. E l r e s u l t a d o f u e 

algo p a r a d ó j i c o porque l o que p a r e c í a un programa en extremo c o s t o s o v i n o 

a r e s u l t a r más b a r a t o de l o esperado por l a disminución de enfermedades y 

l a d r á s t i c a reducción de l o s c o s t o s que hubiera supuesto l a a t e n c i ó n médica 

a l a s enfermedades e v i t a d a s . Bo debe perderse de v i s t a que o t r o s f a c t o r e s 

contribuyeron desde entonces a e l e y a r rápidamente e l n i v e l de salud de l a 

p o b l a c i ó n , a pesar de que en esa ápoca se contaba con un mldico por cada 

1 200 h a b i t a n t e s : l a p o l í t i c a de r e d i s t r i b u c i ó n d e l i n g r e s o y l a de mejora« 

miento d e l n i v e l n u t r i c i c n a l de l a p o b l a c i ó n . E s t a ú l t i m a s e f a c i l i t ó por 

e l racionamiento de l o s alimentos b á s i c o s , que f a c i l i t ó su. l l e g a d a a todos 

l o s h a b i t a n t e s . A l mismo tiempo, toda l a p o b l a c i ó n dispuso per i g u a l de 

más medicamentos y de s e r v i c i o s médicos, que a l i r s e organizando fueron 

más e f i c i e n t e s . 

En l o s años en que se i n i c i ó e l bloqueo económico, en v i s t a de l a 

d i f i c u l t a d para obtener medicinas y de l a f a l t a de c o l a b o r a c i ó n de l o s 

l a b o r a t o r i o s e x t r a n j e r o s y de algunas f irmas cubanas, e l Estado d e c i d i ó 

expropiar y operar a q u e l l o s n e g o c i o s ~«primordialn&n£e de empacadoras»» y 

creó l a Empresa E s t a t a l de Productos Farmacéuticos que c e n t r a l i z ó l a compra 

de fármacos, con l o c u a l obtuvo un ahorro c o n s i d e r a b l e de d i v i s a s . 

/Finalmente 
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F i n a l m e n t e , e n 1 9 6 2 , a l n a c i o n a l i z a r s e l a i n d u s t r i a f a r m a c é u t i c a c o n l a 

c o m p r a d e l r e s t o d e l e s l a b o r a t o r i o s p r i v a d o s q u e h a b l a n s e g u i d o operando¡, 
l a i n d u s t r i a q u e d ó a g r u p a d a e n 1 6 u ; i r . d a d e s . En e s t a e t a p a , h u b o q u e r e a -

l i z a r u n g r a n e s f u e r z o p a r a r e o r g a n i z a r t o t a l m e n t e l a i n d u s t r i a y h a c e r s e 

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

t a r e a q u e h a s t a e n t o n c e s s e e n c o n t r a b a e n manos d e c o m p a ñ í a s p r e d o m i n a n t e " 

m e n t e e x t r a n j e r a s e 

P a r a t e n e r u n a i d e a a p r o x i m a d a d e l a m a y o r o f e r t a i n t e r n a d e m e d i c a -

m e n t o s b a s t a r á c o n s i d e r a r q u e m i e n t r a s e n 1 9 5 7 e l v a l o r d e l a p r o d u c c i ó n 

e r a d e 7 m i l l o n e s d e p e s o s , e n 1 9 6 5 h a b í a s u b i d o a 5 7 m i l l o n e s , t e n d e n c i a 

q u e s e a m p l i f i c a toás atkn s i s e toma e n c u e n t a e l d e s c e n s o d e l o s p r e c i o s 

d e a l g u n o s m e d i c a m e n t o s b á s i c o s ( V é a s e e l c u a d r o 1 9 „ ) 

Como s e g u n d a m e d i d a s e c r e ó l a C o m i s i ó n d e l F o r m u l a r i o , e n c a r g a d a d e 

e s t a b l e c e r e l c u a d r o b á s i c o d e m e d i c a m e n t o s n e c e s a r i o s y más e f e c t i v o s y 

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

u t i l i d a d ® E l p r i m e r F o r m u l a r i o N a c i o n a l , c o n más d e 400 f ó r m u l a s m é d i c a s , 

s e p u b l i c ó e n 1 9 6 3 y e s o b j e t o d e r e v i s i o n e s c o n s t a n t e s p a r a d e s e c h a r e 

i n c o r p o r a r n u e v o s p r o d u c t o s . 

i i ) l a s e g u n d a m i t a d d e l a d é c a d a d e l o s s e s e n t a s . E n l a e t a p a d e 

1 9 6 5 a 1 9 6 9 , a l mismo t i e m p o q u e s e c o n s o l i d a b a e l s i s t e m a d e s a l u d y s e 

i n c o r p o r a b a n a é l l a s u l t i m a s c l í n i c n s m u t u a l i s t a s p r o s e g u í a l a f o r m a c i ó n ^ 

a c e l e r a d a d e m é d i c o s y d e t é c n i c o s m e d i o s . S e r e v i s a r o n l o s p l a n e s y p r o -

g r a n a s d e e s t u d i o — q u o c o m p r e n d í a n l a p r e p a r a c i ó n d e t e x t o s y c o n f e r e n c i a s 

a c o r d e s c o n e l l o s - * « p a r a a d a p t a r l o s a l a s n e c e s i d a d e s d e l p a f s e P o r e j e m -

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

a ñ o s y l o s t i p o s d e e s p e c i a l i z a c i ó n ( " p e r f i l e s " ) s e a u m e n t a r o n a 1 3 p a r a 

l o s a u x i l i a r e s y a 1 7 p a r a l o s t é c n i c o s p r o p i a m e n t e d i c h o s a 
a 

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

e n l a c i u d a d d e S a n t i a g o , r e g i ó n o r i e n t a l d e l p a Í 3 , como p a r t e d e l a p o l í t i c a 

d e d e s c e n t r a l i z a c i ó n g e n e r a l d e l s u m i n i s t r o d e s e r v i c i o s ; s e a u m e n t ó además 

e n t o d o e l t e r r i t o r i o e l nfimero d e l a s e s c u e l a s d é e n f e r m e r í a , h a s t a l l e g a r 

a 2 0 . 

6 4 / C i f r a s " a " p r e c i o s c o r r i e n t e s . 

/Cuadro 33 
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Cuadro 19 

CUBA: DATOS COMPARATIVOS DEL PRECIO AL PUBLICO DE 
ALGUNOS MEDICAMENTOS, 1 9 6 5 Y 1 9 7 7 

( P e s o s ) 

Medicamento 

C o n v u l s i ^ . • 

C o r t i s o n a 

I n s u l i n a 
s i m p l e U-80 

N i t r a p e n t o l 

N i t r a f u r a n i ó i n a 

R e s e r p i n a 

C l o r a n f e n i c o l 

E r i t r o m i c i n a 

O x i t e t r a c i c l i n a 

Forma f a r m a -
c é u t i c a 

P r e c i o 

F r a s c o de 50 t a b l e t a s 

F r a s c o de 20 t a b l e t a s 
d e 5 mg 

S o l u c i ó n , b u l b o 
d e 1 0 c c 

F r a s c o de 40 t a b l e t a s 
d e 1 0 mg 

F r a s c o de 1 0 t a b l e t a s 
d e 0 . 1 6 mía 

F r a s c o de 40 t a b l e t a s 
de 0 . 1 0 mg 

F r a s c o de 1 2 t a b l e t a s 
d e 250 mg 

F r a s c o de 1 2 t a b l e t a s 
d e 250 mg 

F r a s c o de 1 2 t a b l e t a s 
d e 250 mg 

1 9 6 5 1977 

2.00 

4 . 0 0 

2.00 

1 . 5 0 

4 . 0 0 

4 . 5 0 

4 , 0 0 

1.20 

2 . 5 0 

1 . 0 0 

1 . 0 0 

4 . 5 0 . 3 . 0 0 

1 . 0 0 0 . 5 0 

2 . 5 0 

3 . 0 0 

2 . 5 0 

F u e n t e : M i n i s t e r i o de S a l u d P ú b l i c a . 

/ L a i n d u s t r i a 
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L a i n d u s t r i a f a r m a c é u t i c a s i g u i ó c r e c i e n d o . A p a r t i r d e 1 9 6 8 , l a 

C o m i s i ó n d e l F o r m u l a r i o s e t r a n s f o r m ó e n e l a c t u a l C o n s e j o d e l F o r m u l a r i o 

N a c i o n a l , e n c a r g a d o d e d a r o r i e n t a c i o n e s p a r a e l c u a d r o b á s i c o d e m e d i c a -

m e n t o s y d e q u e s u s c a m b i o s r e s p o n d a n a u n a r e v i s i ó n más m e t ó d i c a y e s t r i c t a » 

Con l a g r a d u a l d e s a p a r i c i ó n d e l m u t u a l i s m o s e f u e r o n d e s a r r o l l a n d o 

como c o n t r a p a r t i d a l o s p o l i c l i n i c o s , En un p r i n c i p i o , a l i g u a l q u e l o s 

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

p o b l a c i ó n » A p a r t i r d e 1 9 6 5 , t r a s l a e x p e r i e n c i a de dos o t r e s a ñ o s d e 

a l g u n a s u n i d a d e s e n L a H a b a n a , comenzó a g e n e r a l i z a r s e l a c o n c e p c i ó n d e l 

p o l i c l i n i c o i n t e g r a l ( p r e v e n t i v o « « c u r a t i v o ) . 

P u e d e c o n s i d e r a r s e q u e a p a r t i r d e 1 9 6 3 t o d a s l a s u n i d a d e s b á s i c a s . 

d e á r e a ( p o l i c l i n i c o s y h o s p i t a l e s r u r a l e s ) r e a l i z a n a c t i v i d a d e s i n t e g r a -

l e s d e s a l u d , c o n un d e s a r r o l l o d e s i g u a l p o r s e r d i v e r s a s l a s c i r c u n s t a n -

c i a s d e c a d a á r e a , p e r o d e a c u e r d o c o n p r o g r a m a s b á s i c o s q u e t i e n e n o b j e -

t i v o s c o m u n e s . 

Su i m p o r t a n c i a f u e c r e c i e n d o h a s t a l l e g a r a c a m b i a r en e l p e r i o d o 

1 9 6 9 - 1 9 7 0 e l c o n c e p t o d e t o d o e l s i s t e m a d e s a l u d p a r a p a s a r d e u n a e t a p a 

d e p r o g r a m a s c o n t r a e n f e r m e d a d e s e s p e c i f i c a s a o t r a donde e l o b j e t i v o e s 

v e l a r p o r l a s a l u d i n t e g r a l d e l i n d i v i d u o . E l p o l i c l i n i c o e s l a u n i d a d 

d e s e r v i c i o b á s i c o q u e m a r c a d e s d e e n t o n c e s l a p a u t a p r i n c i p a l d e l o s p r o -

g r a n a s d e s a l u d y donde s e r e f l e j a c o n mayor v i g o r l a e v o l u c i ó n t a n t o d e 

l a c a l i d a d d e l o s s e r v i c i o s d e s a l u d como l a p a r t i c i p a c i ó n d e l a c o m u n i d a d . 

i i i ) P r i m e r a m i t a d d e l o s s e t e n t a s . De 1 9 7 0 a 1 9 7 5 s e a c t i v a b a l a 

f o r m a c i ó n d e o d o n t ó l o g o s ( v é a s e d e n u e v o e l c u a d r o 2 9 ) y s e l l e g a b a n a 

c u b r i r c o n c r e c e s l a s d e f i c i e n c i a s d e p r i n c i p i o s d e l a d é c a d a a n t e r i o r 

p r o v o c a d a s en g r a n m e d i d a , como s e h a s e ñ a l a d o , p o r e l é x o d o d e m é d i c o s 

a l e x t r a n j e r o ( s e e s t i m a q u e l l e g ó e n t o t a l a c e r c a d e 3 000) A f i n e s , 

d e 1 9 7 5 , e l t o t a l d e g r a d u a d o s e n m e d i c i n a sumaba y a 1 0 0 6 4 , y e l d e o d o n -

t ó l o g o s , 2 1 4 3 . ( V é a n s e d e n u e v o l o s c u a d r o s 30 y 3 1 . ) Es d e c i r , s e d i s -

p o n í a d e un m é d i c o p a r a c a d a 855 h a b i t a n t e s , s i t u a c i ó n que c o n t r a s t a c o n 

l a d e l o s p r i m e r o s a ñ o s d e l a d é c a d a p a s a d a c u a n d o s e c o n t a b a c o n un m é d i c o 

p a r a c a d a 1 2 0 0 . En e l c a s o d e l o s o d o n t ó l o g o s l a p r o p o r c i ó n a s c i e n d e a 

6 5 / V é a s e I n f o r m e C e n t r a l » o p . c i t . 

/uno por 
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uno p o r c a d a 4 100 h a b i t a n t e s . S i s e t i e n e e n c u e n t a que l o s t é c n i c o s 

m e d i o s e n o d o n t o l o g í a r e a l i z a n f u n c i o n e s d e e x t r a c c i ó n y o b t u r a c i ó n b a j o 

l a s u p e r v i s i ó n d e l o d o n t ó l o g o , e l í n d i c e d e " o p e r a d o r p o r h a b i t a n t e " s u b e 

a 1 p o r 3 000 h a b i t a n t e s « ^ / 

En u n p r i m e r momento s e p u s o mayor i n t e r é s e n l a s c a r r e r a s q u e c o r r e s « 

panden a l a s e s p e c i a l i d a d e s d e n i v e l s u p e r i o r ® S e f u e r o n c o n f o r m a n d o a s í 

a p r o x i m a d a m e n t e 40 r a n a s d e l a , m e d i c i n a y l a o d o n t o l o g í a » S i n e m b a r g o , c o n 

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

t i v i d a d d e l t r a b a j o e s p e c i a l i z a d o , s e aumentó e l número d e c a r r e r a s t é c n i -

c a s y e n l a a c t u a l i d a d s e d i s p o n e y a de 36 e s p e c i a l i d a d e s ( " p e r f i l e s " ) d e 

p e r s o n a l t é c n i c o m e d i o . T a l s o l o d u r a n t e e l p e r í o d o 1 9 7 0 - 1 9 7 5 s e g r a d u a -

r o n 31 5 1 7 d e e s t o s p r o f e s i o n a l e s , c o n que s e l l e g ó a 55 880 p a r a e l p e r í o d o 

i n i c i a d o en 1959, p r o p o r c i d n Muy s i g n i f i c a t i v a pues e q u i v a l e a c e r c a 

d e l 27« d e l a f u e r z a t o t a l de t r a b a j o « P o r o t r a p a r t e , e l e s f u e r z o r e a l i -

z a d o en e s t o s ú l t i m o s a ñ o s h a p e r m i t i d o que e n l a a c t u a l i d a d s e d i s p o n g a 

d e una p r o p o r c i ó n d e e n f e r m e r a s p o r m é d i c o d e 3 a l , r e l a c i ó n s e m e j a n t e 

a l a d e l o s p a í s e s i n d u s t r i a l i z a d o s . 

Se d i s p o n e a h o r a d e c u a t r o e s c u e l a s d e m e d i c i n a y d e 80 p a r a t é c n i -

c o s m e d i o s r e p a r t i d a s e n t o d o e l t e r r i t o r i o n a c i o n a l . En l a e t a p a 1 9 7 0 - 1 9 7 5 

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

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

e n l a s m a t e r i a s d e c a r á c t e r g e n e r a l , d i r i g i d a a e l e v a r e l n i v e l c u l t u r a l 

d e l o s e s t u d i a n t e s . S e f a c i l i t ó a s i m i s m o su a c c e s o a l o s e s t u d i a n t e s d e 

t o d o e l S i s t e m a N a c i o n a l d e E d u c a c i ó n p a r a i n c r e m e n t a r l a s m a t r i c u l a s 

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

s a t i s f a c e r l a s demandas d e l c r e c i e n t e d e s a r r o l l o d e l o s s e r v i c i o s d e s a l u d , 

s e h i z o a s c e n d e r e l número d e e s c u e l a s de e n f e r m e r a s a 3 6 , s e c o n s t r u y e r o n 

1 6 u n i d a d e s e n t o d a s l a s p r o v i n c i a s p a r a l a f o r m a c i ó n d e t é c n i c o s m e d i o s y 

s e c r e a r o n n u e v a s e s p e c i a l i d a d e s en e s e campo« En l a m a y o r í a d e e s a s e s p e -

c i a l i z a c i o n e s s e p r o l o n g a r o n l o s p l a n e s d e e s t u d i o a t r e s a ñ o s d e d u r a c i ó n 

y s e p e r m i t i ó e l a c c e s o d e l o s e s t u d i a n t e s a 500 i n s t i t u c i o n e s y u n i d a d e s 

d e s a l u d p a r a q u e e f e c t u a r a n e n e l l a s s u s p r á c t i c a s . 

6 6 / V é a s e Cuba» L a s a l u d e n l a R e v o l u c i ó n . o p a c i t o 1 

/ E l M i n i s t e r i o 
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El Ministerio de Salud Pfiblica cuenta en la actualidad con un instru-
mento administrativo de control muy eficaz que consiste en un registro que 
se distribuye en todas las áreas de salud del país* Se consignan en él 
las estadísticas de los servicios prestados en cada uno de los programas 
básicos de atención primaria^*^ a las personas y al medio ambiente« Para 
cada programa se incluye (en formularios uniformes) un desglose pormenori-
zado de todos los servicios que se consideran imprescindibles para elevar 
el nivel de la salud y comprenden las actividades integradas de protección, 
fomento y recuperación de la salud. De esta manera se puede estimar 
al Alcance emntit&ttve dé dicho« programe» y se puaden establecer 
juicios de valor sobre las realizaciones, comparándolas con las previsio-
nes.^^ La evaluación permite perfeccionar y avanzar en el proceso de 
planificación de la salud y mejorar la gestión administrativa. 

En 1974, como se ha señalado, se puso en funcionamiento un nuevo 
tipo de policlínicos que coincidió con una etapa en la cual se hablan supe-
rado ya los principales problemas de salud póblica y se iniciaban los pro-
gramas de investigación médica y de aportaciones teóricas en materia de 
salud. Anteriormente, por la necesidad inaplazable e ineludible de aten-
der carencias fundamentales (aunque fueron tiempos de grandes realizacio-
nes y de la aplicación de programas contra daños específicos), no se 
habían podido elaborar programas referentes a las características futuras 
del sistema. 

Hasta la década de los setenta no empezaron a funcionar los institu-
tos de investigación principales, que constituyen una nueva etapa de la 
evolución de la medicina cubana. En un principio resultaba más urgente 
satisfacer demandas de alimentos que disponer de un instituto dé nutrición. 

6|7LOS programas de atención integral a las personas incluyen la dedicada 
a la mujer (mayores de 15.años), al niño (menores de 15 años), al 
adulto (15 años y más), los servicios de odontología (que cubren a 
todos los grupos de edad) y el programa de epidemiología. El programa 
de atención al medio ambiente incluye la higiene urbana y rural, la 
de los alimentos y la medicina del trabajo. Por último figuran tam-
bién el programa administrativo y el programa de optimización del 
trato a enfermos y familiares. 

68/ Ministerio de Salud Pfiblica, Dirección Nacional de Planificación de 
Salud, Programas básicos del área de salud y su evaluación. 

/Por otra parte. 
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P o r o t r o l a d o » m i e n t r a s h a b l a q u e h a c e r f r e n t e a s e r i o s p r o b l e m a s d e e n f e r -

medades t r a n s m i s i b l e s t e n í a q u e s e r menor l a a t e n c i ó n q u e s e c o n c e d í a a 

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

En e s e a ñ o , d e s p u é s d e un e s t u d i o l l e v a d o a c a b o p o r u n a C o m i s i ó n 

N a c i o n a l d e s i g n a d a p o r e l M i n i s t e r i o d e S a l u d , s e tomaron d e c i s i o n e s i m p o r « 

t a n t e s s o b r e l a o r g a n i z a c i ó n d e l a s u n i d a d e s d e a t e n c i ó n p r i m a r i a » S e d i o 

forma e n t o n c e s a n u e v o s p r o c e d i m i e n t o s p a r a l a p r e s t a c i ó n d e s e r v i c i o s e n 

l o s p o l i c l l n i c o s m e d i a n t e l a l l a m a d a " m e d i c i n a e n l a c o m u n i d a d " , que h a 

i d o e x t e n d i é n d o s e e n f o r m a p r o g r e s i v a a m e d i d a q u e s e h a d i s p u e s t o d e 

r e c u r s o s m a t e r i a l e s y humanos. E s t e c a m b i o d e m o d a l i d a d , q u e s e a p o y a e n 

c u a t r o e s p e c i a l i d a d e s b á s i c a s ( m e d i c i n a i n t e r n a , p e d i a t r í a , o b s t e t r i c i a -

g i n e c o l o g í a y © d o n t o l o g i a ) , s e i n i c i ó en e l p o l i c l l n i c o d e A l a m a r , u n i d a d 

h a b i t a c i o a a l p r ó x i m a a La H a b a n a , 

E l n u e v o s i s t e m a b r i n d a a t e n c i ó n c o m p l e t a p o r q u e a t i e n d e d e manera 

i n t e g r a l a l o s a s p e c t o s p r e v e n t i v o s , c u r a t i v o s , b i o l ó g i c o s , p s i c o l ó g i c o s y 

s o c i a l e s y t a m b i é n toma en c u e n t a l a s c o n d i c i o n e s d e l medio a m b i e n t e f í s i c o 

que e s t á n I n t i m a m e n t e l i g a d a s a l i n d i v i d u o y a s u c o l e c t i v i d a d y c o n d i c i o n a n 

e l p r o c e s o s a l u d - e n f e r m e d a d . O p e r a a n i v e l s e c t o r i a l y e l m é d i c o y s u 

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

r e l a c i o n a d o c o n e l p r o c e s o s a l u d - e n f e r m e d a d d e s u s u s u a r i o s — s a n o s y 

e n f e r m o s — a s i como c o n s u a m b i e n t e f í s i c o y s o c i a l » E l s e r v i c i o e s t a b l e c e , 

a d e m á s , u n c l a r o v i n c u l o e n t r e l o s d i s t i n t o s n i v e l e s d e o r g a n i z a c i ó n d e n t r o 

d e l s i s t e m a d e s a l u d , y en e s p e c i a l d e l p o l i c l i f i i c o e o n l o s h o s p i t a l e s 

r e g i o n a l e s . F u n c i o n a i n i n t e r r u m p i d a m e n t e p o r q u e s e a t i e n d e e n t o d o momento 

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

s e a e n e l p o l l c l l n i c o , e n e l d o m i c i l i o , e n e l c e n t r o d e t r a b a j o o e n l a 

e s c u e l a . Cuando e l p a c i e n t e p a s a a l n i v e l s e c u n d a r i o ( a l s e r h o s p i t a l i z a d o ) 

e l m é d i c o d e l p o l l c l l n i c o p r o p o r c i o n a l a h i s t o r i a c l í n i c a d e l p a c i e n t e y 

r e c i b e a s u v e z l a i n f o r m a c i ó n n e c e s a r i a p a r a c o n t i n u a r s u t r a t a m i e n t o y 

r e h a b i l i t a c i ó n u n a v e z e g r e s a d o d e l h o s p i t a l . F i n a l m e n t e , é l n u e v o m o d e l o 

p e r m i t e que e l m é d i c o y s u e q u i p o c o n o z c a n s u u n i v e r s o l a b o r a l y p u e d a n 

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

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

©. c r ó n i c a s 

6 9 / V é a s e C u b a ; L a s a l u d en l a R e v o l u c i ó n , o p . c l t . 

/La medicina 
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L a m e d i c i n a e n l a comunidad l a p r a c t i c a n e q u i p o s p r i m a r i o s h o r i z o n -

t a l e s i n t e g r a d o s p o r p e r s o n a l de d i s t i n t a c a t e g o r í a o p r o f e s i ó n , que 

c o n p r e n d e n m é d i c o s ( i n t e r n i s t a , g i n e c o b s t e t r a y p e d i a t r a ) y p e r s o n a l de 

e n f e r m e r í a , y c a d a uno de e l l o s s e r e s p o n s a b i l i z a de un s e c t o r o número 

de h a b i t a n t e s . También e x i s t e en l o s p o l i c l í n i c o s o t r o p e r s o n a l e s p e c i a -

l i z a d o ( s i c ó l o g o s , e x p e r t o a m b i e n t a l , v i s i t a d o r a s o c i a l , e t c . ) e n l a 

a t e n c i ó n p r i m a r i a — q u e s e a g r u p a n e n l o s denominados e q u i p o s v e r t i c a l e s — 

que s e i n t e g r a n a v e c e « a l o s e q u i p o s h o r i z o n t a l e s de a c u e r d o c o n l a s 

c a r a c t e r í s t i c a s d e l c a s o p a r t i c u l a r que s e d e s e a a t e n d e r . 

Cada m e d i c o ( m e d i c i n a i n t e r n a , p e d i a t r í a , o b s t e t r i c i a ) y su p e r s o n a l 

a u x i l i a r n a n t i e n e n a r c h i v o s p r o p i o s c o n l a s h i s t o r i a s c l í n i c a s de l o s 

u s u a r i o s , f a c i l i t á n d o s e e n e s a f o r m a l a p r e s t a c i ó n d e l s e r v i c i o . Una c o o r -

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

o b t e n e r l o s d a t o s p r i m a r i o s n e c e s a r i o s p a r a p o d e r e v a l u a r m e n s u a l y t r i m e s -

t r a l m e n t e e l g r a d o de c u m p l i m i e n t o que r e c i b e c a d a uno de l o s d i v e r s o s 

p r o g r a m a s b á s i c o s de s a l u d . ^ ^ 

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

c o l a b o r a n c o n s u l t o r e s de d i v e r s a s e s p e c i a l i d a d e s que s i r v e n de a p o y o a l á 

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

s e c u n d a r i a o t e r c i a r i a . 

La p a r t i c i p a c i ó n a c t i v a de l a comunidad c o n s t i t u y e uno de l o s e l e m e n t o s 

p r i m o r d i a l e s p a r a e l é x i t o de e s t a f o r m a de a t e n c i ó n . E l m é d i c o y e l e q u i p o 

d e l s e c t o r p r o c u r a n m a n t e n e r s e e n e l c o n t a c t o más e s t r e c h o p o s i b l e c o n l a s 

o r g a n i z a c i o n e s de m a s a s ( s i n d i c a t o s , CDR, ANAP, FMC) e n l a b a s e . Puede com-

p r o b a r e n e s a f o r m a e l c u m p l i m i e n t o de l a s t a r e a s de s a l u d de e s t a s o r g a n i -

z a c i o n e s , p l a n i f i c a d a s e n l o s n i v e l e s s u p e r i o r e s y o b t e n e r s u p a r t i c i p a c i ó n 

p a r a r e s o l v e r p r o b l e m a s e s p e c í f i c o s t a n t o de o r d e n i n d i v i d u a l como c o l e c t i v o . 

d ) C o n c l u s i o n e s y p e r s p e c t i v a s 

E l a v a n c e a l c a n z a d o ha p e r m i t i d o a l s e c t o r s a l u d d i s p o n e r e n l a a c t u a -

l i d a d de r e c u r s o s humanos y f i n a n c i e r o s s u f i c i e n t e s . E l M i n i s t e r i o de 

S a l u d P u b l i c a c u e n t a c o n más de 1 3 8 000 t r a b a j a d o r e s ( v é a s e e l c u a d r o 2 0 ) , 

c i f r a e q u i v a l e n t e a l 5% de l a p o b l a c i ó n e c o n ó m i c a m e n t e a c t i v a . D i s p o n e 

además de un p r e s u p u e s t o q u e s e a p r o x i m a a l o s 400 m i l l o n e s de p e s o s , 

7 0 / P r o g r a m a T ^ b á s l c o s d e l á r e a de s a l u d y s u e v a l u a c i ó n , o p . c l t . 

/ C u a d r o 20 
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C u a d r o ?.0 

CUBA: PERSONAL OCUPADO EN EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA, 1 9 7 5 Y 1 9 7 6 

Número de p e r s o n a s P o r c e n t a j e 
1 9 7 5 1 9 7 6 1 9 7 5 1 9 7 6 

T o t a l R e n e r a l 1 3 4 9 1 ó - ' 1 3 8 201 1 0 0 . 0 ^ i c o . o 

P r o f e s i o n a l e s y t é c n i c o s 50 064 59 076 3 9 . 7 4 2 . 7 

P e r s o n a l de s e r v i c i o 35 4 4 1 40 649 3 1 . 3 2 9 . 4 

O b r e r o s 22 055 22 879 1 7 . 5 16 .6 

A d m i n i s t r a t i v o s 5 547 5 964 4 . 4 4 . 3 

D i r i g e n t e s 9 035 9 633 7 . 1 7 . 0 

P o e n t e : M i n i s t e r i o d e S a l u d P ú b l i c a » 
a / I n c l u y e 8 774 empleados en l a P r o v i n c i a de Matanzas , c i f r a de l a que no se 

d i s p o n e e l d e s g l o s e p q r c a t e g o r í a s . 
b j P o r c e n t a j e s e s t i m a d o s ; no i n c l u y e n l o s 8 7 7 4 e m p l e a d o s de l a P r o v i n c i a de 

M a t a n z a s . 

/ r e f l e j o de 
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r e f l e j o d e un e s f u e r z o e c o n ó m i c o p r o g r e s i v o , y s u I n f r a e s t r u c t u r a f í s i c a 

h a l l e g a d o a h a c e r s e n o t a b l e : 257 h o s p i t a l e s ( 5 8 r u r a l e s ) , 1 1 4 p u e s t o s 

m é d i c o s r u r a l e s 345 p o l i c l l n i c o s , 37 l a b o r a t o r i o s d e h i g i e n e y e p i d e -

m i o l o g í a , 2 1 b a n c o s d e s a n g r e » 6 1 h o g a r e s m a t e r n o s , ^ ' 43 h o g a r e s p a r a l a 

r e c u p e r a c i ó n i n f a n t i l 4 8 h o g a r e s p a r a a n c i a n o s , 6 h o g a r e s p a r a i m p e d i d o s 

f í s i c o s y m e n t a l e s y 4 b a l n e a r i o s d e a g u a s m e d i c i n a l e s , ^ ^ además d e l r e s t o 

d e l a s u n i d a d e s q u e s e c i t a n e n e l c u a d r o 2 1 , 

L a e x p a n s i ó n d e l a i n f r a e s t r u c t u r a p a r a l a s a l u d s e l l e v ó a c a b o 

d e s d e u n p r i n c i p i o , como s e h a d i c h o r e p e t i d a m e n t e , p e r s i g u i e n d o e l o b j e -

t i v o d e d e s c e n t r a l i z a r l o s s e r v i c i o s m é d i c o s » En e s a f o r m a s e h a d e s c o n - . 

c e n t r a d o r e l a t i v a m e n t e l a l a b o r d e l a p r o v i n c i a d e L a Habana» E s t e f e n ó -

meno s e r e f l e j a c l a r a m e n t e en l a e l e v a d a t a s a d e c r e c i m i e n t o d e l nfimero 

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

e r a n a n t e s muy p r e c a r i o s . ( V é a s e e l c u a d r o 22 

G r a c i a s & e s t e d e s a r r o l l o , l a a t e n c i ó n m é d i c a s e h a i n c r e m e n t a d o c o n -

s i d e r a b l e m e n t e . P o r e j e m p l o , e l nQmero d e c o n s u l t a s m é d i c a s y d e n t a l e s 

p a s ó d e 1 4 . 6 m i l l o n e s a 40 m i l l o n e s e n t r e 1 9 6 3 y 1 9 7 3 . 

De a c u e r d o c o n l a p o l í t i c a d e a t e n c i ó n p r e f e r e n t e a l a s a l u d m a t e r n o 

i n f a n t i l , l a s c o n s u l t a s p r o p o r c i o n a d a s a m u j e r e s d u r a n t e e l 

a s í como a l a p o b l a c i ó n i n f a n t i l ( i n c l u s o d e n i ñ o s s s a o s ) r e p r e s e n t a n u n a 

p r o p o r c i ó n muy e l e v a d a . w 
Ha r e s u l t a d o s i n embargo muy a l t o e l nómero d e c o n s u l t a s d e e m e r g e n c i a 

e n r e l a c i ó n a l a s d e t i p o e x t e r n o , t a l v e z a c a u s a d e q u e l o s p a c i e n t e s 

r e c u r r e n c o n f r e c u e n c i a a e s e s e r v i c i o c u a n d o no e s n e c e s a r i o . ( V é a s e e l 

c u a d r o 2 3 . ) 

7 1 / E l p u e s t o d e m é d i c o r u r a l a t i e n d e a c o m u n i d a d e s d e 3 000 a 5 000 h a b i -
t a n t e s q u e p o r e n c o n t r a r s e u b i c a d o s e n z o n a s afin i n a c c e s i b l e s no r e c i -
b e n l a a t e n c i ó n d e l o s h o s p i t a l e s r u r a l e s . 

7 2 / E l h o g a r m a t e r n o t i e n e p o r o b j e t o a s e g u r a r l o s c u i d a d o s d e l p a r t o p a r a 
l a s m u j e r e s r e s i d e n t e s e n á r e a s r u r a l e s q u e p u d i e r a n t e n e r d i f i c u l t a d 
e n l l e g a r a l h o s p i t a l e n e l momento d e l a l u m b r a m i e n t o . 

7 3 / Se t r a t a d e i n s t i t u c i o n e s e d u c a t i v a s y d e r e h a b i l i t a c i ó n , c o n c a r á c t e r 
no h o s p i t a l a r i o , donde i n g r e s a n n i ñ o s p o r c a u s a d e d e s n u t r i c i ó n . Sus 
m a d r e s p e r m a n e c e n a s u l a d o h a s t a s u r e c u p e r a c i ó n . 

7 4 / C i f r a s p a r a 1 9 7 5 . 
7 5 / En 1 9 7 4 s e b r i n d ó un p r o m e d i o d e 9 c o n s u l t a s p o r p a r t o . 
7 6 / E l 9 0 . 1 % c o r r e s p o n d i ó a l o s m e n o r e s d e un a ñ o , s i g n i f i c a n d o e s t o un 

p r o m e d i o d e 5 . 5 c o n s u l t a s d e p u e r i c u l t u r a a l o s m e n o r e s d e u n a ñ o . 

/Cuadro 33 
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C u a d r o 2 1 

CUBA: INSTALACIONES DE UNIDADES DE SERVICIO DEL MINISTERIO 
DE SALUD PUBLICA, 1 9 7 5 Y 1 9 7 6 

1 9 7 5 1 9 7 6 

H o s p i t a l e s 252 257 

P o l i c l í n i c o s 339 345 

O t r a s u n i d a d e s d e a t e n c i ó n m é d i c a 447 4 2 1 

A s i s t e n c i a s o c i a l 58 1 1 7 

O t r o s s e r v i c i o s s o c i a l e s 4 1 43 

E d u c a c i ó n y c u l t u r a 105 54 

C i e n c i a e i n v e s t i g a c i ó n 1 9 20 

P r o d u c c i ó n 1 3 8 1 3 1 

F a r m a c i a s 1 362 1 363 

O t r a s u n i d a d e s d e d i s t r i b u c i ó n 229 226 

U n i d a d e s d e t r a n s p o r t e 58 56 

U n i d a d e s d e m a n t e n i m i e n t o 97 91 

U n i d a d e s a d m i n i s t r a t i v a s 90 91 

P u e n t e : M i n i s t e r i o , de S a l u d P ú b l i c a . 

/Cuadro 33 



Cuadro 22 

LA HABANA: DISTRIBUCION DE LAS CAMAS DE ASISTENCIA MEDICA Y DE LA POBLACION, 
POR PROVINCIAS, 1958 Y 1 9 7 6 

1 9 5 8 1 9 7 6 1 9 5 8 - 1 9 7 6 
Camas 

H a b i t a n t e s 

(%) 

Camas 
H a b i t a n t e s 

(%) 

C r e c i m i e n t o d e l 

número d e camas 

<%) 
Número % P o r 1 000 

h a b i t a n t e s 

H a b i t a n t e s 

(%) Número % P o r 1 000 
h a b i t a n t e s 

H a b i t a n t e s 

(%) 

C r e c i m i e n t o d e l 

número d e camas 

<%) 

T o t a l 28 536 1 0 0 . 0 4 . 3 1 0 0 . 0 47 1 7 4 1 0 0 . 0 5 . 0 1 0 0 . 0 6 5 . 3 

P i n a r d e l R í o 941 3 . 3 2 . 2 6 . 4 2 457 5 . 2 4 . 0 6 . 3 1 6 1 . 1 

La Habana 17 616 6 1 . 7 9 . 6 2 7 . 8 1 9 5 1 8 4 0 . 6 7 . 6 2 7 . 2 1 0 . 8 

M a t a n z a s 9 7 3 3 . 4 2 . 5 6 . 8 2 528 5 . 4 4 . 6 5 . 9 1 5 9 . 8 

L a s V i l l a s 2 917 1 0 . 2 2 . 7 1 7 . 9 5 480 1 1 . 7 3 . 7 1 5 . 9 8 7 . 9 1 

Camagüey 1 682 5 . 9 2 . 6 9 . 5 4 864 1 0 . 7 5 . 3 9 . 6 1 8 9 . 2 £ 

X J r i e n t e 4 407 1 5 . 5 1 . 9 3 1 . 6 1 2 327 2 6 . 5 3 . 7 3 5 . 1 1 7 9 . 7 « 

. * 1 1 " 1" 11 

Fuente; M i n i s t e r i o de Salud Pública. 

o. 
o 
NJ 
W 



Cuadro 22 

CUBA: CONSULTAS SEGUN TIPO, 1 9 6 3 , 1 9 7 3 Y 1 9 7 6 

1 9 6 3 1 9 7 3 1 9 7 6 ^ 

T o t a l 
P o r h a b i -

t a n t e 
T o t a l 

P o r h a b i -
t a n t e 

T o t a l 
P o r h a b í « 

t a n t e 

T o t a l 1 4 5 7 5 478 2 . 0 39 9 7 1 851 4.4 45 0 1 1 622 4 . 7 

C o n s u l t a s e x t e r n a s 1 0 223 963 1 . 4 24 127 533 2 . 6 25 650 702 2 . 7 

C o n s u l t a s de u r g e n c i a 3 650 703 0 . 5 1 0 5 1 4 281 1 . 1 1 2 254 287 1 . 3 

C o n s u l t a s e s t o m a t o l ö g i c a s 700 812 0 . 1 5 330 037 0 . 6 7 106 633 0 . 7 

F u e n t e : M i n i s t e r i o d e S a l u d P ú b l i c a . 
~&J C i f r a s p r e l i m i n a r e s . 

t-1 
o « 

9 
1? 
I» 
m 
O « 
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Los ingresos a h o s p i t a l e s revelaron s i m i l a r tendencia, a l haber 

pasado de 706 000 en 1953 a 1 193 000 en 1973 y a 1 252 000 en 1975, es 

d e c i r , de 9.4 a 1 3 . 1 y 1 3 . 3 por 100 h a b i t a n t e s . A l parecer, e s t e fenómeno 

s i g n i f i c a un aumento en l a cobertura de l a atención médica y un control mas 

e f i c i e n t e de l a s enfermedades, mas que r e f l e j a r un deterioro para l a salud 

de l a población. 

Debe subrayarse que a pesar de l a p o l í t i c a de d e s c e n t r a l i z a c i ó n de 

l o s s e r v i c i o s médicos, La Habana absorbe todavía un p o r c e n t a j e importante 

d e l t o t a l de camas d e l país (40%), y concentra aún l a proporción mayor 

de l a s i n s t i t u c i o n e s más c a l i f i c a d a s de a s i s t e n c i a médica y de i n v e s t i g a -

c i ó n , a l i g u a l que de l a s dedicadas a l a formación y superación de 

l o s recursos humanos para l a salud. También debe a c l a r a r s e que desde 

1959 l a mayor parte de l a s inversiones en i n f r a e s t r u c t u r a médica se han 

r e a l i z a d o fuera de La Habana. 

E l mejoramiento de los s e r v i c i o s médicos proporcionados a l a 

población ha dado excelentes resultados a j u z g a r por las e s t a d í s t i c a s 

de morbilidad y mortalidad. (Véanse l o s cuadros 24 y 25.) Los indicadores 

disponibles revelan algunos de l o s resultados obtenidos en Cuba g r a c i a s 

a l sistema a c t u a l de a s i s t e n c i a s a n i t a r i a , aunque no se deben a t r i b u i r 

exclusivamente a l o s esfuerzos a i s l a d o s d e l sector salud. Los avances 

deben considerarse e l resultado de cambios importantes producidos en los 

n i v e l e s al imentarios de l a población, d e l mayor suministro de agua p o t a b l e , 

d e l mejoramiento d e l ambiente, y resultado i n d i r e c t o de l a instrumentación 

de l a s p o l í t i c a s en otros sectores s o c i a l e s como l a educación y e l deporte. 

A todos estos elementos se ha debido s in duda que e l país presente l a 

c i f r a mas a l t a de esperanza de vida a l nacer dentro de América Latina. 

(Véase e l cuadro 26.) 

Entre l o s logros más notables en l a salud destacan los derivados de 

l a lucha contra l a s enfermedades i n f e c c i o s a s . Algunas —como e l paludismo, 

77 7 

l a p o l i o m i e l i t i s y l a d i f t e r i a - - — ' se han erradicado ya por completo, y 

e l í n d i c e de mortalidad de otras ha decrecido, aunque algunas hayan 

77/ Según informes de l a O f i c i n a S a n i t a r i a Panamericana, Cuba es un t e r r i -
t o r i o s in malaria5 en su área o r i e n t a l se l levaron a cabo con é x i t o 
l o s últimos programas para l a erradicación de esa enfermedad. 
B o l e t í n de l a O f i c i n a S a n i t a r i a Panamericana, Vol. LXXXII, No. 1 , 
enero de 1977, págs. 72 y 73. 

/Cuadro 33 
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C u a d r o 2 4 

CUBA: TASAS DE MORTALIDAD DE ALGUNAS ENFERMEDADES, 1 9 5 9 A 1 9 7 4 

(Número) 

E n f e r m e d a d e s 
d i a r r e i c a s 

a g u d a s a / 

M o r t a l i d a d . . 

P o r p a r t o ^ 
r Numero T a s a 

T é t a n o s 
T é t a n o s n e o -

n a t o r u m 

1 9 5 9 « • « • • • 1 146 1 6 . 6 « • • • • • 

1960 • • • • • • 1 050 1 4 . 9 • • • • • • 

1 9 6 1 • i « • • a 1 204 1 6 . 9 • • • • • • 

1 9 6 2 5 7 . 3 1 1 7 . 9 1 402 1 9 . 3 • « • • • # 

1 9 6 3 4 0 . 1 1 1 3 . 0 1 406 1 9 . 0 434 • • • 

1964 3 3 . 2 1 0 9 . 7 1 1 5 9 1 5 . 2 4 1 2 80 

1 9 6 5 2 5 . 8 1 0 6 . 9 1 048 1 3 . 4 509 99 

1966 2 0 . 2 9 0 . 9 1 031 1 3 . 1 4 7 4 86 

1967 2 0 . 8 9 0 . 1 1 026 1 2 . 6 432 4 1 

1968 1 7 . 9 8 4 . 7 934 1 1 . 3 318 16 

1969 2 2 . 5 8 6 . 1 878 1 0 . 6 291 7 

1 9 7 0 1 7 . 7 7 1 . 5 617 7 . 3 223 -

1 9 7 1 1 8 . 2 6 3 . 9 457 5 . 5 1 7 4 2 

1 9 7 2 9 . 6 5 2 . 0 407 4 . 6 1 5 1 1 

1 9 7 3 9 . 9 5 4 . 4 367 4 . 1 104 -

1 9 7 4 8 . 3 5 5 . 6 309 3 . 4 91 -

1 9 7 5 7 . 4 • » « 232 2 . 5 • « • -

F u e n t e : M i n i s t e r i o d e S a l u d P ú b l i c a , 
a f T a s a p o r 100 000 h a b i t a n t e s , 
b / T a s a p o r 100 000 n a c i d o s v i v o s . 
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Cuadro 2 5 

CUBA: DIEZ PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE, 1 9 5 8 Y 1975 , 

Número de o r d e n 

Eu¿£irméuaaes a e i corazón 

Tumores m a l i g n o s 

E n t e r i t i s y e n f e r m e d a d e s d i a r r e i c a s 

E n f e r m e d a d e s p r o p i a s de l a i n f a n c i a 

E n f e r m e d a d e s c e r e b r o - v a s c u l a r e s 

I n f l u e n z a y neumonía 

H o m i c i d i o s y t r a u m a s p r o c e d e n t e s de 
o p e r a c i o n e s d e g u e r r a 

A c c i d e n t e s 

T u b e r c u l o s i s 

N e f r i t i s y n e f r o s i s 

L e s i o n e s a l n a c e r ( p a r t o s d i s t o x i c o s ) 

S u i c i d i o s y l e s i o n e s a u t o i n f l i g i d a s 

A n o m a l í a s c o n g é n i t a s 

B r o n q u i t i s , e n f i s e m a , asma 

D i a b e t e s M e l l i t u s 

1 9 5 8 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

1975 

1 

2 

3 

4 

6 
7 

8 
10 

9 

T a s a p o r 100 000 
h a b i t a n t e s 

19 58 1975 

147.8 
7 8 . 8 

4 1 . 2 

3 4 . 0 

3 3 . 2 

2 8 . 7 

2 4 . 2 

1 D . 7 

1 5 . 9 

1 4 . 5 

148.3 
35.2 

5 0 . 4 

4 0 . 5 

3 2 . 7 

25.2 

16.8 
11.8 

7 . 7 

9.1 

F u e n t e : M i n i s t e r i o d e S a l u d P u b l i c a . " 

/Cuadro 33 
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Cuadro 26 

LATINOAMERICA: ESPERANZA DE VIDA AL NACER, 1960 Y 1 9 6 2 

A l r e d e d o r d e 1 9 6 0 1 9 7 2 

P e r í o d o 
E s p e r a n z a d e 
v i d a e n años 

P e r í o d o 
E s p e r a n z a d a 
v i d a en años 

A r g e n t i n a 1 9 5 9 - 1 9 6 1 6 5 . 5 1 9 7 0 6 5 . 7 

B a r b a d o s 1 9 6 0 6 6 . 9 1 9 7 2 6 9 . 4 

C o l o m b i a 1 9 6 4 6 0 . 2 1 9 6 9 6 4 . 9 

Costa R i c a 1 9 6 3 6 5 . 3 1 9 7 2 6 7 . 8 

Cuba 1 9 6 1 6 9 . 7 1 9 7 2 7 1 . 2 

C h i l e Í 9 5 9 - 1 9 6 1 5 7 . 2 1 9 7 2 6 2 . 8 

E c u a d o r 1 9 6 2 5 6 . 6 1 9 7 1 6 0 . 0 

E l S a l v a d o r 1 9 6 0 - 1 9 6 2 5 9 . 4 1 9 7 1 6 5 . 0 

G u a t e m a l a 1 9 6 4 4 9 . 4 1 9 7 1 5 2 . 4 

J a m a i c a 1 9 6 1 6 8 . 3 1 9 7 1 6 6 . 7 

M é x i c o 1 9 5 9 - 1 9 6 1 5 8 . 9 1 9 7 2 6 3 . 0 

Panamá 1 9 5 9 - 1 9 6 1 6 5 . 8 1 9 7 2 7 0 . 4 

P e r ú 1 9 6 0 - 1 9 6 1 5 9 . 8 1 9 7 0 6 5 . 7 

T r i n i d a d y T a b a g o 1 9 5 9 - 1 9 6 1 6 4 . 2 1 9 7 1 6 6 . 6 

U r u g u a y 1 9 6 3 6 8 . 7 1 9 7 1 6 8 . 1 

V e n e z u e l a 1 9 6 0 - 1 9 6 2 6 6 . 1 1 9 7 2 6 6 . 4 

F u e n t e : O r g a n i z a c i ó n P a n a m e r i c a n a d e l a S a l u d . O f i c i n a S a n i t a r i a P a n a m e r i c a n a . 
O f i c i n a R e g i o n a l de l a O r g a n i z a c i ó n M u n d i a l d e l a S a l u d . L a s c o n d i c i o n e s 
d e s a l u d e n l a s A m é r i c a s , 1 9 6 9 - 1 9 7 2 . 

/experimentado 
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e x p e r i m e n t a d o e s c a s a v a r i a c i ó n o e n o c a s i o n e s s e h a y a n i n c r e m e n t a d o « P o r 

l o q u e r e s p e c t a a e s t a s ú l t i m a s ( e s p e c i a l m e n t e d i a r r e a s a g u d a s ) , l a m o r t a -

l i d a d a c u s a d e t o d o s modos una m a r c a d a d i s m i n u c i ó n . En e l p e r i o d o 1 9 6 6 - 1 9 7 3 

s e o b s e r v ó u n aumento p r o g r e s i v o d e l a m o r b i l i d a d , r e s u l t a d o muy p r o b a b l e , 

e n p a r t e , d e un m e j o r r e g i s t r o e s t a d í s t i c o . A p a r t i r d e 1 9 7 0 o s c i l ó l a 

misma e n t r e 500 000 y 650 000 c a s o s a n u a l e s , q u e p a r e c e n r e p r e s e n t a r l a 

i n c i d e n c i a r e a l d e e s t a e n f e r m e d a d . En c a m b i o , a l h a b e r s e p r e s t a d o a t e n * 

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

h a b e r aumentado l a c o b e r t u r a a s i s t e n c l a l y l a a c c e s i b i l i d a d a l o s s e r v i c i o s 

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

en 1 9 7 3 a 893 c a s o s , l o c u a l s i g n i f i c ó q u e l a t a s a p o r 1 0 0 000 h a b i t a n t e s 

d i s m i n u y ó e n e l p e r í o d o s e ñ a l a d o d e 5 8 . 1 a 1 0 . 0 o "En r e a l i d a d l a r e d u c c i ó n 

d e l a m o r t a l i d a d h a s i d o e l r e s u l t a d o d e u n p r o g r a m a i n t e n s i v o d e e d u c a c i ó n 

s a n i t a r i a , d e l o c a l i z a c i ó n p r e c o z d e c a s o s , y d e h o s p i t a l i z a c i ó n r á p i d a . En e l 

l o g r o d e e s o s r e s u l t a d o s ha i n f l u i d o l a p o l í t i c a g e n e r a l c o n s i s t e n t e en 

• r e u n i r a l a s p o b l a c i o n e s r u r a l e s d i s p e r s a s en t o r n o a l a s z o n a s donde s e 

d e s a r r o l l a n p r o g r a m a s d e p r o d u c c i ó n . En t o d o s l o s n u e v o s p r o y e c t o s d e 

v i v i e n d a s r u r a l e s s e r e s p e t a n l a s normas d e s a n e a m i e n t o e n m a t e r i a d e a b a s -

t e c i m i e n t o d e a g u a , a l c a n t a r i l l a d o y l u c h a c o n t r a v e c t o r e s y r o e d o r e s " . — ^ 

No s e h a n p o d i d o a b a t i r , e n f i n , l o s a l t o s I n d i c e s d e p a r a s i t o s i s q u e 

s e o b s e r v a n e n c i e r t a s á r e a s r u r a l e s p o r l a i m p o s i b i l i d a d m a t e r i a l d e p r o -

p o r c i o n a r s e r v i c i o s s a n i t a r i o s c o n a g u a c o r r i e n t e a g r u p o s a i s l a d o s d e 

c a n p e s l n o s . 

Como y a s e h a v i s t o , l a e l e v a c i ó n d e l n i v e l n u t r i c i o n a l h a s i d o e l 

e l e m e n t o f u n d a m e n t a l p a r a e l m e j o r a m i e n t o d e l a s a l u d , y e n p a r t i c u l a r p a r a 

l a r e d u c c i ó n d e l a m o r t a l i d a d p o r e n f e r m e d a d e s d i a r r e i c a s . L a menor i n c i -

d e n c i a d e e s t o s p a d e c i m i e n t o s e n l o s n i ñ o s s e h a l l a e s t r e c h a m e n t e r e l a c i o -

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

b á s i c o s a l o s g r u p o s de p o b l a c i ó n más v u l n e r a b l e s , q u e s e a p l i c a d e s d e l o s 

p r i m e r o s a ñ o s d e l a d é c a d a p a s a d a . ( V é a s e d e n u e v o e l c u a d r o 24«) 

7 8 / V é a s e " E l s i s t e m a d e a s i s t e n c i a s a n i t a r i a e n C u b a " , e n 

D i s t i n t o s m e d i o s d e a t e n d e r l a s n e c e s i d a d e s f u n d a m e n t a l e s d e s a l u d 
e n l o s p a í s e s e n d e s a r r o l l o , o p . c l t . p , 6 2 . 

/En Cuba, 
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En C u b a , a l i g u a l que e n c a s i t o d o s l o s p a í s e s de A m é r i c a L a t i n a que 

c u e n t a n c o n p r o g r a m a s d i r i g i d o s a l c o n t r o l de l a t u b e r c u l o s i s , l a m o r t a l i -

dad h a d i s m i n u i d o s e n s i b l e m e n t e p o r e s e m o t i v o . Los m é t o d o s modernos p e r -

m i t e n e n l a m a y o r í a de l o s c a s o s d i a g n o s t i c a r l a e n f e r m e d a d e n s u s e t a p a s 

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

a c t u a l i d a d , p e r m i t e un c o n t r o l más c u i d a d o s o d e l o s p a c i e n t e s . En 1 9 6 0 , 

l a t a s a de m o r b i l i d a d d e b i d a a e s t e p a d e c i m i e n t o f u e de 2 6 . 7 p o r 

100 000 h a b i t a n t e s , y p a r a 1 9 7 3 e l c o e f i c i e n t e h a b í a d i s m i n u i d o a 1 5 . 7 . 

En e l c a s o d e l a m o r t a l i d a d , l a c a í d a e n l o s i n d i c a d o r e s e s b a s t a n t e más 

p r o n u n c i a d a y a que l o s 1 402 f a l l e c i m i e n t o s de 1 9 6 2 , s e h a b í a n r e d u c i d o a 

309 e n 1 9 7 4 ; e s d e c i r , s e h a b í a r e d u c i d o c a s i c u a t r o v e c e s . E s t e h e c h o 

r e s u l t a más s i g n i f i c a t i v o t o d a v í a e n l o s í n d i c e s de m o r t a l i d a d de l o s 

menores de 1 5 a ñ o s , donde s e i n f o r m a que l o s c a s o s b a j a r o n de 45 a 2 e n t r e 

1962 y 1 9 7 3 . A c t u a l m e n t e , más d e l 90% de l a p o b l a c i ó n e s t á p r o t e g i d a p o r 

e l programa de d i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o de l a t u b e r c u l o s i s . L a v a c u n a c i ó n 

con BCG s e a d m i n i s t r a a l 957. d e l o s r e c i é n n a c i d o s y s e r e p i t e más t a r d e 

a b a s e de campañas e n l a s que s e i n c l u y e n t o d o s l o s n i ñ o s de l a s e s c u e l a s 
79/ 

p r i m a r i a s . — ( V é a s e d e n u e v o e l c u a d r o 2 4 . ) 

L a m o r b i l i d a d p o r f i e b r e t i f o i d e a y t é t a n o s t a m b i é n h a a c u s a d o u n 

marcado d e s c e n s o e n l o s ú l t i m o s a ñ o s , que s e a t r i b u y e además a l a a m p l i a -

c i ó n de l o s s e r v i c i o s m é d i c o s y a l a s l a b o r e s d e h i g i e n i z a c i ó n r e a l i z a d a s 

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

Por ú l t i m o , p a r a un t e r c e r g r u p o de e n f e r m e d a d e s s e r e g i s t r a n í n d i c e s 

de m o r b i l i d a d c r e c i e n t e s e n l o s ú l t i m o s a ñ o s . P a r a l a s í f i l i s y e n f e r m e -

d a d e s r e s p i r a t o r i a s , e n t r e o t r a s , e l h e c h o p u e d e s i g n i f i c a r más un i n c r e -

mento de l a c a l i d a d y de l a c a n t i d a d e n e l r e g i s t r o de l o s d a t o s p r i m a r i o s 

que un v e r d a d e r o aumento de l a i n c i d e n c i a d e l a e n f e r m e d a d . 

En e l c a s o d e l a s í f i l i s , a p a r t e de l a v a l i d e z de l a c i r c u n s t a n c i a 

que a c a b a d e s e ñ a l a r s e , p e r e c e h a b e r s e r e g i s t r a d o en e f e c t o un aumento r e a l 

e n l o s ú l t i m o s a ñ o s , como e n o t r o s p a í s e s d e l mundo, p e r o c o i n c i d i e n d o t a m -

b i é n c o n l a i n t r o d u c c i ó n de t é c n i c a s de d i a g n ó s t i c o más m o d e r n a s . En e l 

c a s o de l a s e n f e r m e d a d e s r e s p i r a t o r i a s a g u d a s tampoco e x i s t e duda de que 

79/ V é a s e , ; E1 s i s t e m a d e a s i s t e n c i a s a n i t a r i a e n C u b a " , e n D i s t i n t o s m e d i o s 
de a t e n d e r l a s n e c e s i d a d e s f u n d a m e n t a l e s d e s a l u d e n l o s p a í s e s e n 
d e s a r r o l l o , o p . c i t . 

/ s e haya 
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s e h a y a o b s e r v a d o u n i n c r e m e n t o r e a l » En e s t e ú l t i m o c a s o s e e s t á estui> 

d i a n d o e l m e c a n i s m o e p i d e m i o l ó g i c o d e l p a d e c i m i e n t o » 

S i s e a n a l i z a n l a s d i e z p r i n c i p a l e s c a u s a s d e m u e r t e e n t r e 1 9 5 8 y 

1 9 7 4 s r e s u l t a n v a r i a c i o n e s muy i n t e r e s a n t e s . A s i , e n 1 9 5 8 , f i g u r a b a n l a 

e n t e r i t i s y o t r a s e n f e r m e d a d e s d e l a p a r a t o d i g e s t i v o e n t r e l a s d i e z más 

i m p o r t a n t e s ; l a s e n f e r m e d a d e s p r o p i a s d e l a p r i m e r a i n f a n c i a e s t a b a n e n 

e l c u a r t o l u g a r y l a t u b e r c u l o s i s , e n e l n o v e n o . P a r a 1 9 7 4 n i n g u n a d e 

e l l a s f i g u r a b a e n t r e l a s d i e z c a u s a s p r i n c i p a l e s d e m u e r t e . D i c h o año 

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

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

1 8 a ñ o s , y c o r r e s p o n d e n a l a s q u e s e p r e s e n t a n e n p a í s e s a l t a m e n t e d e s -

a r r o l l a d o s . E n t r e l a s p r i n c i p a l e s c a u s a s d e m u e r t e f i g u r a n e n l a a c t u a -

l i d a d l a s a n o m a l í a s c o n g é n i t a s , l a s l e s i o n e s a l n a c e r , l a b r o n q u i t i s -

e n f i s e m a - a s m a , y l a d i a b e t e s . . 

O t r a s c a u s a s d e m u e r t e s o b r e s a l i e n t e s a l c o m i e n z o y a l f i n a l d e l 

p e r í o d o c i t a d o h a n s u f r i d o m o d i f i c a c i o n e s c u a n t i t a t i v a s i m p o r t a n t e s . P o r 

e j e m p l o , a u n q u e l a s e n f e r m e d a d e s d e l c o r a z ó n s e m a n t i e n e n en p r i m e ? l u g a r 

l o s t u m o r e s m a l i g n o s a u m e n t a r o n s u i n c i d e n c i a , y l a s e n f e r m e d a d e s c e r e b r o 

v a s c u l a r e s , l a m o r t a l i d a d p o r i n f l u e n z a y n e u m o n í a y l o s a c c i d e n t e s r e g i s 

t r a r o n l o s i n c r e m e n t o s más a g u d o s * ( V é a s e d e n u e v o e l c u a d r o 2 5 . ) 

E l p l a n más i m p o r t a n t e e n b e n e f i c i o d e l a s a l u d h a s i d o s i n duda 

d e s d e 1 9 5 9 e l m a t e r n o - i n f a n t i l , c u y o s é x i t o s , p u e d e n r e s u m i r s e e n e l d e s -

c e n s o d e l a m o r t a l i d a d m a t e r n a ( d e 1 1 7 . 9 p o r 1 0 0 000 n a c i m i e n t o s e n 1 9 6 2 

a 5 5 . 6 e n 1 9 7 4 ) y e l d e l a i n f a n t i l ( d e 3 3 . 4 p o ? 1 000 n a c i d o s v i v o s e n 

1 9 5 8 a 2 2 . 9 e n 1 9 7 6 ) . Más n o t a b l e aún e s l a c a í d a e n l a m o r t a l i d a d d e 

n i ñ o s d e 1 a 4 a ñ o s ( d e 2 . 7 a 1 . 0 p o r 1 000 h a b i t a n t e s e n e l p e r i o d o s e ñ a 

l a d o ) , ( v é a s e d e n u e v o e l c u a d r o 2 7 ) l o q u e h a p e r m i t i d o a Cuba m a n t e n e r 

l o s í n d i c e s más b a j o s d e L a t i n o a m é r i c a , p a r t i c u l a r m e n t e e n e s e r u b r o . 

( V é a s e e l c u a d r o 2 7 . ) 

En c o n c l u s i ó n , l o s a v a n c e s l o g r a d o s p o r l a m e d i c i n a c u b a n a s e h a n 

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

s a l u d - e n f e r m e d a d , a l h a b e r a d q u i r i d o u n a i n c i d e n c i a mayor l a m o r b i l i d a d 

/Cuadro 27 
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Cuadro 2 7 : 

AMERICA LATINA: TASAS DE MORTALIDAD 1 A 4 AÑOS, 
1 9 6 0 - 1 9 6 2 , 1970 Y 1972 

( M u e r t e s por 1 000 h a b i t a n t e s de 1 a 4 a ñ o s ) 

1 9 6 0 - 1 9 6 2 1 9 7 0 1 9 7 2 

L a t i n o a m é r i c a 1 2 . 6 1 2 , 3 8 . 1 

A r g e n t i n a 4 . 3 3 . 3 ., , 
B o l i v i a 1 6 , 8 2 7 . 6 ... 
B r a s i l • • « 1 5 . 0 « . • 

Colombia 1 5 . 4 1 1 . 7 . e o 

C o s t a R i c a 7 . 5 4 . 0 3 . 7 

Cuba 2 . 3 1 . 2 1 . 0 

C h i l e 8 . 2 3 . 3 2 . 8 

Ecuador 2 2 , 2 1 6 . 6 • ff4 

E l S a l v a d o r 1 7 . 1 1 4 . 5 • 90 
Guatemala 3 2 . 4 3 0 . 0 • » • 
H a i t í »0 , 2 9 , 5 2 8 . 1 

Honduras 1 4 . 1 2 0 . 0 8 . 6 

México 1 3 . 3 10o 6 8 . 5 

N i c a r a g u a 1 4 , 2 16» 4 ... 
Panamá 7 . 9 8 , 0 5 . 5 

P a r a g u a y 9 . 4 6*9 ... 
Pertí 1 5 . 7 12<» 2 ... 
R e p ú b l i c a Dominicana 1 0 . 4 7 , 9 ... 
Uruguay 1 . 3 1 1 . 7 ... 
V e n e z u e l a 5 . 7 4 . 9 5 . 2 

F u e n t e : CEPAL, E l d e s a r r o l l o l a t i n o a m e r i c a n o y l a c o y u n t u r a e c o n ó m i c a 
i n t e r n a c i o n a l , segunda e v a l u a c i ó n r e g i o n a l de l a e s t r a t e g i a 
i n t e r n a c i o n a l d e l d e s a r r o l l o (E/CEPAL/981/Add.3) . 

/ crónica 
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80 / 
c r ó n i c a q u e l a a g u d a . — Como c o n s e c u e n c i a , l a s m o d a l i d a d e s de l a a t e n c i ó n 

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

r e f i e r e , a l a s i t u a c i ó n e n que s e e n c u e n t r a n l o s p a í s e s i n d u s t r i a l i z a d o s . — ^ 

5 . ha s e g u r i d a d s o c i a l 

a ) E l p e r í o d o a n t e r i o r a 1 9 5 9 

A l i g u a l que l o s o t r o s s e c t o r e s , l a s e g u r i d a d s o c i a l e n Cuba m u e s t r a 

g r a n d e s m o d i f i c a c i o n e s comparando l a s i t u a c i ó n a c t u a l c o n l a a n t e r i o r a l 

a ñ o 1 9 5 9 . Como s e h a s e ñ a l a d o , muchos i n d i c a d o r e s e c o n ó m i c o s y s o c i a l e s 

i n d i c a b a n que e l p a í s s u p e r a b a e l p r o m e d i o l a t i n o a m e r i c a n o ; d e l mismo modo, 

e n c u a n t o a l a s e g u r i d a d s o c i a l , e x i s t í a n una m u l t i p l i c i d a d de d i s p o s i c i o n e s , 

y o r g a n i s m o s ( d i v e r s a s f o r m a s de a s e g u r a m i e n t o , m u t u a l i d a d e s , o r g a n i z a c i o n e s 

f u n d a c i o n a l e s y a s í s t e n c i a l e s de o r i g e n r e l i g i o s o , e s t a t a l y p r o v i n c i a l o 

m u n i c i p a l ) , y complementando e s e c o n t e x t o , l a s r e l a c i o n e s c o n t r a c t u a l e s 

m e d i a n t e l a s c o m p a ñ í a s de s e g u r o s . G r a n p a r t e de e s t a s i n s t i t u c i o n e s 

f u e r o n amparadas p o r d i s p o s i c i o n e s l e g a l e s , e x i s t i e n d o a f i n e s de 1 9 5 8 

i n d e p e n d i e n t e m e n t e , 52 c a j a s de r e t i r o y s e g u r o s s o c i a l e s , que c u b r í a n l o s 

r i e s g o s d e i n v a l i d e z , v e j e z , m u e r t e ( p e n s i ó n a s o b r e v i v i e n t e s ) , a c c i d e n t e s 

de t r a b a j o y e n f e r m e d a d e s p r o f e s i o n a l e s . L a s c a r a c t e r í s t i c a s d e l s i s t e m a 

e r a l a d e s c e n t r a l i z a c i ó n y d i v e r s i f i c a c i ó n en u n i d a d e s autónomas que 

a t e n d í a n l o s r e q u e r i m i e n t o s de d e t e r m i n a d o s e s t r a t o s de l a p o b l a c i ó n . En 

l a p r á c t i c a e r a muy l i m i t a d a l a e f e c t i v i d a d d e l s e g u r o de e n f e r m e d a d y de 

a c c i d e n t e , quedando f u e r a d e l s i s t e m a p a r t e de l a f u e r z a de t r a b a j o , además 

de no e s t a r amparado tampoco e l a l t o c o n t i n g e n t e de d e s e m p l e a d o s . 

L e g a l m e n t e e x i s t í a l a o b l i g a c i ó n d e l p a t r ó n de c o n t r a t a r l a c o b e r t u r a 

c o n l a s c o m p a ñ í a s de s e g u r o s p a r a e l c a s o de a c c i d e n t e s d e t r a b a j o y e n f e r -

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

80/ Se c o n s i d e r a e n f e r m e d a d a g u d a l a q u e t i e n e u n a d u r a c i ó n menor de c i n c o 
d í a s ; de n e ¿ e r a s í s e l a c o n s i d e r a c r ó n i c a . L o s c a s o s más t í p i c o s 
de e s t a s ú l t i m a s s o n l a s a f e c c i o n e s c a r d í a c a s y l a d i a b e t e s . 

8 1 / " N u e v o s p a t r o n e s d e l p r o c e s o s a l u d - e n f e r m e d a d e x i g e n n u e v o s p a t r o n e s 
de s e r v i c i o s de s a l u d . L a s e n f e r m e d a d e s c r ó n i c a s p l a n t e a n l a n e c e -
s i d a d de c u i d a d o s m é d i c o s c o n t i n u a d o s . . . " D r . Cosme O r d ó ñ e z - C a r c e l l e r , 
" O r g a n i z a c i ó n de l a a t e n c i ó n m é d i c a e n l e c o m u n i d a d " , R e v i s t a Cubana 
de A d m i n i s t r a c i ó n de l a S a l u d , a b r i l - j u n i o de 1 9 7 6 , p á g . 1 4 3 . 

/ h o s p i t a l a r i a 
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h o s p i t a l a r i a y f a r m a c é u t i c a , s u s t i t u y e n d o e l s a l a r i o p o r una d i e t a c o n c e -

d i d a p o r un p e r i o d o no mayor d e un a ñ o , p u d i e n d o l l e g a r a s e r u n a r e n t a 

v i t a l i c i a en e l c a s o d e i n c a p a c i d a d t o t a l . S i n e m b a r g o , g e n e r a l m e n t e p a r a 

o b t e n e r e s t o s b e n e f i c i o s , d e b í a s u s t a n c i a r s e un l a r g o j u i c i o , c u y o c o s t o 

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

d e b í a p e r c i b i r p o r c o n c e p t o d e i n d e m n i z a c i ó n . 

E x i s t í a n d i s p o s i c i o n e s b a s t a n t e a m p l i a s en l o que r e s p e c t a a l s e g u r o 

d e m a t e r n i d a d , p e r o s i b i e n s e t r a t a b a de un s e r v i c i o e x t e n s i v o a t o d a l a 

p o b l a c i ó n t r a b a j a d o r a , no c u b r í a a a q u e l l a s p e r s o n a s q u e no e s t a b a n r a d i c a d a s 

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

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

En c u a n t o a l o s s e g u r o s d e i n v a l i d e z , v e j e z y m u e r t e , s e f u e r o n i m p l e -

mentando con d i s t i n t a s c a r a c t e r í s t i c a s a t r a v é s d e l a s C a j a s d e R e t i r o , s i n 

un c r i t e r i o u n i f o r m e v a r i a n d o p o r e j e m p l o l a c o t i z a c i ó n a l f l u c t u a r e n t r e 

37«, y 107o d e l o s s a l a r i o s . Más d e l a m i t a d d e l o s t r a b a j a d o r e s q u e d a b a n 

f u e r a d e l s i s t e m a , ^ ' y g e n e r a l m e n t e a l c a m b i a r d e a c t i v i d a d s e p e r d í a n l o s 

d e r e c h o s a l r e t i r o acumulado d e l a a n t e r i o r o c u p a c i ó n . 

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

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

e l p r i m e r mes d e l i c e n c i a p o r e n f e r m e d a d y l a m i t a d e l s e g u n d o . La a u s e n c i a 

d e l t r a b a j o p o d í a d u r a r h a s t a s e i s m e s e s p e r o s i n r e c i b i r s u b s i d i o o s a l a r i o . 

L o s o b r e r o s en g e n e r a l t e n í a n d e r e c h o a r e c i b i r p o r c a u s a d e e n f e r m e -

d a d , e l s a l a r i o e q u i v a l e n t e a t r e s d í a s d e t r a b a j o a l m e s , con un l í m i t e 
83/ 

máximo d e n u e v e d í a s a l a ñ o . — 

b ) E l s i s t e m a a c t u a l 

E l a c t u a l s i s t e m a d e s e g u r i d a d s o c i a l c u b a n o s e ha i d o p e r f e c c i o n a n d o 

p r o g r e s i v a m e n t e , aunque d e s d e l o s p r i m e r o s a ñ o s s e a d o p t a r o n m e d i d a s t e n d i e n -

t e s a i r l o g r a n d o u n i f o r m i d a d y r a c i o n a l i z a c i ó n , como l a c r e a c i ó n d e l Banco 

de S e g u r o S o c i a l q u e a s u m i ó d e s d e e l p r i n c i p i o l a s o b l i g a c i o n e s p o r i n d e m n i -

z a c i o n e s p o r a c c i d e n t e s d e t r a b a j o que a n t e r i o r m e n t e e s t a b a n a c a r g o d e l a s 

c o m p a ñ í a s de s e g u r o s p r i v a d a s . 

La m e d i d a d e c a r á c t e r g e n e r a l más i m p o r t a n t e d e l a p r i m e r a m i t a d d e l a 

d é c a d a a n t e r i o r , f u e l a L e y d e S e g u r i d a d S o c i a l d e l 27 d e m a r z o d e 1 9 6 3 , a 

p a r t i r d e l a que s e c o n s o l i d a l a n u e v a e s t r u c t u r a d e l » s i s t e m a en . t r e s 

82/ V é a s e i n f o r m e O I T , 1 9 5 7 . ' 
8 3 / D e c r e t o d e l 1 3 de a b r i l d e J 9 3 8 . . , 

/ p r i n c i p i o s 
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p r i n c i p i a s f u n d a m e n t a l e s : a) l a u n i d a d a d m i n i s t r a t i v a d e l a s e g u r i d a d s o c i a l ; 

b ) l a p a r t i c i p a c i ó n d e l o s mismos t r a b a j a d o r e s en e l p r o c e d i m i e n t o p a r a con-

c e d e r l a s p r e s t a c i o n e s ; -y c ) l a c o n s i d e r a c i ó n d e l g a s t o t o t a l d e l a s e g u r i d a d 
84/ 

s o c i a l como una p a r t i d a d e l p r e s u p u e s t o n a c i o n a l . — • 

p o s t e r i o r m e n t e o t r o s i n s t r u m e n t o s l é g a l e s han i d o c o m p l e t a n d o l a forma-

l i z a c i ó n d e l a c t u a l s i s t e m a . E n t r e e l l o s c a b e d e s t a c a r más r e c i e n t e m e n t e l a 

L e y d e M a t e r n i d a d y l a s d i s p o s i c i o n e s s o b r e A s i s t e n c i a S o c i a l a c a r g o d e l e s 

P o d e r e s L o c a l e s , d o n d e t a m b i é n s e r e f l e j a e l p r i n c i p i o d e p a r t i c i p a c i ó n m a s i v a 

d e l a p o b l a c i ó n , t o d o e l l o v i n c u l a d o a i S i s t e m a N a c i o n a l d e S a l u d , e l S i s t e m a 

d e E d u c a c i ó n N a c i o n a l y i o s C i r c u i o s I n f a n t i l e s d e p e n d i e n t e s d e l I n s t i t u t o 

N a c i o n a l d e l a I n f a n c i a . 

E n t r e l o s b e n e f i c i o s que c o n c e d e e l s i s t e m a n a c i o n a l d e s e g u r i d a d y 

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

l a r g o y a c o r t o p l a z o , d e l de l a s p r e s t a c i o n e s c o m p l e m e n t a r i a s . 

i ) Régimen de p r e s t a c i o n e s o r d i n a r i a s de l a r g o p l a z o . En p r i m e r 

l u g a r , s e ha e s t a b l e c i d o e l d e r e c h o que t o d o t r a b a j a d o r t i e n e a p e r c i b i r 

u n a j u b i l a c i ó n p o r v e j e z cuando p o r r a z ó n d e s u e d a d c e s a en su t r a b a j o , 

d e b i e n d o c u m p l i r en e l c a s ó n o r m a l v a r i o s r e q u i s i t o s : e s t a r en s e r v i c i o 

a l momento d e p r e s e n t a r l a s o l i c i t u d d e r e t i r o , t e n e r l o s hombres 60 o más 

a ñ o s d e edad y l a s m u j e r e s 55 o más a ñ o s d e edad y h a b e r p r e s t a d o no menos 

d e 25 a ñ o s de s e r v i c i o s . 

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

a ñ o s o e l 757= d e l t o t a l d e l t i e m p o de s e r v i c i o , en t r a b a j o s en " c o n d i c i o n e s 

n o c i v a s o p e l i g r o s a s " , e l r e q u i s i t o d e l a e d a d d i s m i n u y e en c i n c o a ñ o s 

t a n t o en e l c a s o d e l o s hombres como d e l a s m u j e r e s . 

También s e a p l i c a n en f o r m a g e n e r a l i z a d a l a s d i s p o s i c i o n e s s o b r e j u b i -

l a c i ó n p o r i n c a p a c i d a d , c o n d i c i ó n que d e b e s e r c e r t i f i c a d a p o r una C o m i s i ó n 

d e P e r i t a j e M é d i c o . A l p e r f e c c i o n a r s e e l s i s t e m a en l o s ú l t i m o s a ñ o s , s e 

h a n i d o e s t a b l e c i e n d o normas a t r a v é s d e " f i c h a s p r o f e s i o g r á f i c a s " p a r a c a d a 

p u e s t o d e t r a b a j o , c o n e l f i n d e e v i t a r q u e p e r s o n a s i n c a p a c i t a d a s p a r c i a l -

m e n t e y que p u e d e n s e r ú t i l e s en d e t e r m i n a d a s a c t i v i d a d e s , p a s e n a r e c i b i r 

i n g r e s o s e q u i v a l e n t e s a l d e r e c h o a d q u i r i d o s ó l o p o r i n c a p a c i d a d t o t a l . L a 

a l t a v i n c u l a c i ó n e n t r e e l S i s t e m a d e S e g u r i d a d S o c i a l y é l S i s t e m a de S a l u d 

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

r e h a b i l i t a c i ó n m é d i c a . 

8 4 / V é a s e " L a s e g u r i d a d s o c i a l en C u b a " , C o m i t é E s t a t a l d e l T r a b a j o y d e 
l a S e g u r i d a d S o c i a l , L a H a b a n a , C u b a , 1 9 7 7 . 

/En cuanto 
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En c u a n t o a l o s montos d e l a s j u b i l a c i o n e s , en c a s o d e i n c a p a c i d a d 

t o t a l s e c o n c e d e p o r una c u a n t í a no i n f e r i o r a l 50% d e l s a l a r i o p r o m e d i o 

a n u a l . S i l a i n c a p a c i d a d &e h u b i e r e o r i g i n a d o en e n f e r m e d a d p r o f e s i o n a l 

o a c c i d e n t e d e l t r a b a j o , l a c u a n t í a d e l a j u b i l a c i ó n e s i n c r e m e n t a d a en 

e l 10% d e su p r o p i o m o n t o . S i l a i n c a p a c i d a d e s a d q u i r i d a p o r un miembro 

de l a s F u e r z a s .Armadas R e v o l u c i o n a r i a s o de l a D e f e n s a C i v i l en a c c i ó n , l a 

c u a n t í a e s e q u i v a l e n t e a l . 1 0 0 % d e l s a l a r i o . En l a j u b i l a c i ó n p o r v e j e z s e 

c o n c e d e una c u a n t í a e q u i v a l e n t e a l 507. d e l s a l a r i o p r o m e d i o a n u a l p o r l o s 

p r i m e r o s 25 a ñ o s de s e r v i c i o s y p o r c a d a año en e x c e s o s o b r e 25 s e i n c r e -

m e n t a r á en un p o r c e n t a j e que o s c i l a e n t r e 17. y 1 . 5 7 . d e l s a l a r i o a n u a l . 

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

montos o s c i l a n de a c u e r d o a l a s i g u i e n t e e s c a l a ; a un b e n e f i c i a r i o un 

e q u i v a l e n t e a l 607. d e l a j u b i l a c i ó n b á s i c a que a é l h u b i e r a c o r r e s p o n d i d o ; 

a d o s b e n e f i c i a r i o s e l 80% y a t r e s o más , e l 100% d e d i c h a j u b i l a c i ó n . 

i i ) Régimen de p r e s t a c i o n e s o r d i n a r i a s d e c o r t o p l a z o . Comprenden 

l o s s u b s i d i o s p o r e n f e r m e d a d y a c c i d e n t e común, l o s s u b s i d i o s por. e n f e r m e d a d 

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

E s t a ú l t i m a r i g e p a r a e l c a s o de que a l o c u r r i r e l f a l l e c i m i e n t o de un t r a -

b a j a d o r en s e r v i c i o a c t i v o o un j u b i l a d o ? s e d e b e r á " a b o n a r a s u s f a m i l i a r e s 

con d e r e c h o a p e n s i ó n p o r v i u d e z y / u o r f a n d a d , u n a p e n s i ó n p r o v i s i o n a l m i e n -

t r a s s e t r a m i t a y l i q u i d a l a p e n s i ó n d e f i n i t i v a p a r a i m p e d i r l a a u s e n c i a d e 

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

s i g u i e n t e a l d e l f a l l e c i m i e n t o , en f o r m a a u t o m á t i c a . 

E l s u b s i d i o p o r m a t e r n i d a d o l i c e n c i a r e m u n e r a d a p o r m a t e r n i d a d s e c o n -

c e d e d u r a n t e 18 s e m a n a s , 6 a n t e s d e l p a r t o . y 12 p o s t e r i o r e s . Su monto e s 

e q u i v a l e n t e a l s a l a r i o p r o m e d i o s e m a n a l que l a t r a b a j a d o r a h a o b t e n i d o d u r a n t e 

l o s ú l t i m o s 12 m e s e s . Además, t i e n e d e r e c h o h a s t a l a s 34 semanas d e e m b a r a z o 

en que d e b e r e c e s a r o b l i g a t o r i a m e n t e en su t r a b a j o , a d i s f r u t a r d e 6 d í a s o 

12 m e d i o s d í a s d e l i c e n c i a r e t r i b u i d a p a r a su a t e n c i ó n m é d i c a y e s t o m a t o l ó -

g i c a a n t e r i o r a l p a r t o . D e s p u é s d e l p a r t o y d u r a n t e e l p r i m e r año d e v i d a 

d e l h i j o , l a t r a b a j a d o r a t i e n e d e r e c h o a un d í a m e n s u a l r e t r i b u i d o p a r a c o n -

c u r r i r a l c e n t r o a s i s t e n c i a l p e d i á t r i c o . P a r a t e n e r d e r e c h o a l u s u f r u c t o 

de e s t e s u b s i d i o , e x i s t e n dos r e q u i s i t o s : h a b e r t r a b a j a d o p o r l o menos 

75 d í a s d u r a n t e l o s ú l t i m o s 12 m e s e s , y e s t a r d e b i d a m e n t e r e g i s t r a d a como 

t r a b a j a d o r a . 

/ i i i ) Régimen 
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i i i ) ReRimen de p r e s t a c i o n e s corqpl e m e n t a r l a s . Desde 1967 comenzaron 

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

c u m p l i m i e n t o de o b j e t i v o s de e d u c a c i ó n , de s a l u d o de a s i s t e n c i a e c o n ó m i c a , 

no s i g n i f i c a n d o l a c o b e r t u r a d e un r i e s g o e n e l s e n t i d o p r o p i o d e l t é r m i n o , 

s i n o c o a d y u v a r a l c u m p l i m i e n t o de c i e r t a s a c t i v i d a d e s . P o r e j e m p l o , e s 

l a p r e s t a c i ó n c o n c e d i d a a l o s t r a b a j a d o r e s que s e i n c o r p o r a n a d e t e r m i n a d a s 

carreras u n i v e r s i t a r i a s , una subvención no r e i n t e g r a b l e , en s u s t i t u c i ó n 

d e l s a l a r i o , o t a m b i é n e l c a s o de l a o r i e n t a d a a l s o s t e n i m i e n t o de l a 

f a m i l i a d e p e n d i e n t e de l o s t r a b a j a d o r e s l l a m a d o s a l S e r v i c i o M i l i t a r G e n e r a l . 

T a m b i é n o t r o ejemplo, e s e l de l a p r e s t a c i ó n que e n 1 9 6 9 t u v o e l p r o p ó s i t o 

de c o n t r i b u i r a e r r a d i c a r l a t u b e r c u l o s i s p u l m o n a r y e v i t a r su p r o p a g a c i ó n , 

f a c i l i t a n d o l a h o s p i t a l i z a c i ó n de l o s t r a b a j a d o r e s en f a s e a c t i v a , c o n 

d e r e c h o a l d i s f r u t e d e l 100% d e l s a l a r i o ^ p r e s t a c i ó n e n v í a s de e x t i n c i ó n 

p o r l a e r r a d i c a c i ó n de l a e n f e r m e d a d ) . O t r o c a s o e s e l p r o c e d i m i e n t o 

e s t a b l e c i d o a p a r t i r de f i n e s de 1 9 7 0 p a r a c o n c e d e r a l o s t r a b a j a d o r e s que 

a ú n n o r e s u l t e n p r o p i e t a r i o s de s u s v i v i e n d a s y a los j u b i l a d o s l a e x o n e -

r a c i ó n d e l p a g o d e l a l q u i l e r cuando l o s i n g r e s o s d e l n ú c l e o f a m i l i a r no 

r e s u l t a r e n s u p e r i o r e s a 25 p e s o s m e n s u a l e s p e r c á p i t a . 

A d i c i o n a l m e n t e a l o a n t e r i o r , y c o n e l o b j e t i v o de que l a s p r e s t a c i o n e s 

c o m p l e m e n t a r i a s s e d e s t i n e n a p r o t e g e r l a e c o n o m í a del., n ú c l e o f a m i l i a r , 

e x i s t e n o t r a s - ' d i s p o s i c i o n e s , ' e n t r e l a s q u e c a b e m e n c i o n a r l a 

p o l í t i c a de g r a t u i d a d que ha b e n e f i c i a d o p a r t i c u l a r m e n t e a l a p o b l a c i ó n 

i n f a n t i l , l a s m a d r e s y l o s e s t u d i a n t e s . E l l o e s t é v i n c u l a d o a l a g r a t u i d a d 

de l o s s e r v i c i o s de e d u c a c i ó n , de s a l u d , d e p o r t e y r e c r e a c i ó n , e t c . , t a l 

como s e a n a l i z a e n o t r a s p a r t e s de e s t e d o c u m e n t o . 

i v ) La c o b e r t u r a . En e l c u a d r o 28 s e o b s e r v a l a i m p o r t a n c i a c r e c i e n t e 

q u e e n e l p r o c e s o r e v o l u c i o n a r i o i n i c i a d o e n 1 9 5 9 h a i d o a d q u i r i e n d o é l 

s i s t e m a de s e g u r i d a d s o c i a l . H a s t a 1 9 7 5 e l número de b e n e f i c i a r i o s de 

j u b i l a c i o n e s y p e n s i o n e s , s e e l e v ó de 1 5 4 000 a 544 000, e n t a n t o que en 

e l mismo p e r í o d o l o s e g r e s o s e n p r e s t a c i o n e s m o n e t a r i a s s e e l e v a r o n de 

1 1 4 m i l l o n e s de p e s o s a a l r e d e d o r de 600. 

/Cuadro 28 
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Cuadro 28 

CUBA: TOTAL DE BENEFICIARIOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES, Y EGRESOS 
TOTALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN PRESTACIONES MONETARIAS 

1 9 5 9 A 1 9 7 6 

B e n e f i c i a r l o s de E g r e s o s t o t a l e s e n p r e s t a c i o n e s m o n e t a r i a s 
j u b i l a c i o n e s y ( M i l l o n e s de p e s o s ) 

p e n s i o n e s T o t a l J u b i l a c i o n e s y O t r o s 
( M i l e s de p e b s o n a s ) p e n s i o n e s 

1 9 5 9 1 5 4 1 1 4 1 1 4 • • • 

1960 1 2 4 1 2 4 • • * 

1 9 6 1 1 5 0 1 5 0 * * • 

1962 1 5 2 1 5 2 • • • 

1963 1 7 7 177 >• • • 

1964 236 197 39 

1 9 6 5 250 208 42 

1966 247 205 42 

1967 245 207 38 

1968 334 309 224 85 

1969 342 394 276 1 1 8 

1 9 7 0 363 4 4 1 287 1 5 4 

1 9 7 1 394 486 3 1 1 1 7 5 

1972 432 5 1 4 344 1 7 0 

1973 4 7 0 554 383 1 7 1 

1 9 7 4 507 553 4 1 7 1 3 6 

1975 544 585 448 .137 

1 9 7 6 « » • 609 473 1 3 6 

F u e n t e : Ccrait?" E s t a t a l d e l T r a b a j o y S e g u r i d a d S o c i a l . . La S e g u r i d a d 

S o c i a l e n Cuba. 

/ v ) A s i s t e n c i a 
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v ) A s i s t e n c i a s o c i a l . A p e s a r de l a a m p l i t u d l o g r a d a a t r a v é s 

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

no c o m p r e n d i d o s e n l a L e y 1 1 0 0 de 1 9 6 3 , r e f e r i d o s f u n d a m e n t a l m e n t e , a . 

m u j e r e s s o l t e r a s c o n p r o l e , a n c i a n o s s o l o s s i n p r o t e c c i ó n f a m i l i a r o i n v á -
8 5 / 

l i d o s c o n g é n i t o s s i n v í n c u l o l a b o r a l . " - — ' Con t a l f i n s e c r e ó l a D i r e c c i ó n 

N a c i o n a l de A s i s t e n c i a S o c i a l , que c o o r d i n a l o s e s f u e r z o s y r e c u r s o s de 

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

r e g i d o s p o r un s i s t e m a de normas g e n e r a l e s . E s t a i n s t i t u c i ó n r e a l i z a una 

l a b o r de c o o r d i n a c i ó n c o n j u n t a m e n t e c o n l o s o r g a n i s m o s de m a s a s , t a l e s 

como l a F e d e r a c i ó n de M u j e r e s C u b a n a s , A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de A g r i c u l t o r e s 

P e q u e ñ o s , C e n t r a l de T r a b a j a d o r e s de Cuba y C o m i t é s de D e f e n s a de l a R e v o -

l u c i ó n , que son q u i e n e s l l e v a n a c a b o e l p r o c e s o de i n v e s t i g a c i ó n y a t e n c i ó n 

de l o s c a s o s p r o t e g i d o s p o r e s t e s i s t e m a . 

v i ) Resumen. En r e s u m e n , e l s i s t e m a de s e g u r i d a d y a s i s t e n c i a 

s o c i a l de Cuba, que e n a s p e c t o s r e l a t i v o s a t i p o s de p r e s t a c i o n e s , m o n t o s , 

e t c . , p u e d e s e r s i m i l a r a l de o t r o s p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s , d i f i e r e de 

é s t o s , e n c a m b i o , e n v a r i o s p u n t o s , que l o t i p i f i c a n : 

En p r i m e r l u g a r , e s un s i s t e m a u n i v e r s a l , a l q u e , p o r e l e s t i l o de 

d e s a r r o l l o c u b a n o , t i e n e d e r e c h o y p o s i b i l i d a d de a c c e s o t o d a l a p o b l a c i ó n . 

En g r a n p a r t e de l o s o t r o s p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s , i o s c o e f i c i e n t e s de 

d e s e m p l e o ó de s u b o c u p a c i ó n l i m i t a n l a s p o s i b i l i d a d e s de una e f e c t i v a y 

t o t a l i n c o r p o r a c i ó n de l a p o b l a c i ó n a l s i s t e m a , p e r o e s t e no e s e l c a s o de 

Cuba. 

En s e g u n d o l u g a r , aunque s i e m p r e e x i s t e a l g ú n a p o r t e e s t a t a l a l a 

s e g u r i d a d s o c i a l , e n g e n e r a l e s l a misma f u e r z a de t r a b a j o l a que f i n a n c i a 

p a r t e d e l s i s t e m a a t r a v é s d e l d e s c u e n t o de un p o r c e n t a j e de l o s i n g r e s o s 

s a l a r i a l e s . En Cuba, e n c a m b i o , e l s i s t e m a s e f i n a n c i a a t r a v é s d e l P r e s u -

p u e s t o N a c i o n a l , d i r e c t a m e n t e , no e x i s t i e n d o a p o r t e de l o s t r a b a j a d o r e s . 

8 5 / V é a s e , La~ s e g u r i d a d s o c i a l e n C u b a , o p . c i t . 

/Tercero, 
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T e r c e r o , l a p a r t i c i p a c i ó n g e n e r a l i z a d a de l a p o b l a c i ó n , de un l a d o 

a t r a v é s de l a s o r g a n i z a c i o n e s s i n d i c a l e s y o t r o s o r g a n i s m o s de m a c a s . De 

o t r o , c o n e l f u n c i o n a m i e n t o de l o s l l a m a d o s " C o n s e j o s de t r a b a j o " , e n c a d a 

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

de j u b i l a c i ó n y p e n s i ó n , y que l u e g o c a n a l i z a n l a d o c u m e n t a c i ó n a n t e e l 

ó r g a n o de T r a b a j o y S e g u r i d a d S o c i a l de l a r e s p e c t i v a Asmale a M u n i c i p a l 

d e l Poder P o p u l a r . E s t o s o r g a n i s m o s n o dependen a d m i n i s t r a t i v a m e n t e d e l 

Comité E s t a t a l de T r a b a j o y S e g u r i d a d S o c i a l , aunque sí. d e s d e e l p u n t o de 

v i s t a m e t o d o l ó g i c o , y a que e s e s t e o r g a n i s m o q u i e n f i j a c e n t r a l m e n t e l a 

p o l í t i c a . Es un p r o c e s o d e s c e n t r a l i z a d o e n e l e s t u d i o e i n v e s t i g a c i ó n p r e v i a , 

p e r o c e n t r a l i z a d o en l o r e l a t i v o a l a c o n c e s i ó n tíe p r e s t a c i o n e s . 

6 . V i v i e n d a y a s e n t a m i e n t o s humanos 

a ) V i v i e n d a 

i ) P o l í t i c a s de v i v i e n d a . L a s c a r a c t e r í s t i c a s de l o s a s e n t a m i e n t o s 

humanos y de l a s c o n d i c i o n e s h a b i t a c i o n a l e s g u a r d a n e s t r e c h a r e l a c i ó n c o a 

l a s tendencia/3 d e l d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o d e l p a í s y c o n l a s p r i o r i d a d e s 
•xf 

s e ñ a l a d a s en l a s p o l í t i c a s de c a m b i o s o c i a l . 

En t é r m i n o s g e n e r a l e s , e l d e s a r r o l l o de l a v i v i e n d a s e r e l a c i o n a c o n 

l o s n i v e l e s de p r o d u c c i ó n , e l i n g r e s o r e a l y l a c a p a c i d a d de m o v i l i z a c i ó n 

d e l o s r e c u r s o s e c o n ó m i c o s , f i n a n c i e r o s y t e c n o l ó g i c o s , y c o n l a c a p a c i d a d 
86/ 

a d m i n i s t r a t i v a y t é c n i c a que s e p o n g a a su s e r v i c i o . — En e l c a s o c u b a n o 

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

i n i c i a l muy d e f i c i t a r i a . 

En e l n u e v o s i s t e m a de p l a n i f i c a c i ó n s e p e r c i b e l a p r e o c u p a c i ó n p o r 

a t e n d e r e n c o n j u n t o , y d e n t r o d e l s i s t e m a g e n e r a l , l o s a s p e c t o s f í s i c o s , 

e c o n ó m i c o s y s o c i a l e s de l a v i v i e n d a . Desde 1 9 5 9 s e t u v o c o n c i e n c i a de que 

l a s p r e c a r i a s c o n d i c i o n e s h a b i t a c i o n a l e s « " « c o a . a l t o s í n d i c e s de h a c i n a m i e n t o , 

d e t e r i o r o , i n s a l u b r i d a d y m a r g i n a l i d a d u r b a n í s t i c a , que a f e c t a b a n a a m p l i o s 

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

e s t r u c t u r a l e s de d i v e r s o o r d e n d i r e c t a m e n t e r e l a c i o n a d o s c o n t o d o s l o s 

a s p e c t o s b á s i c o s d e l n i v e l de v i d a . 

86/ V é a s e N a c i o n e s U n i d a s , B o l e t í n d e l C e n t r o de V i v i e n d a , C o n s t r u c c i ó n y 
P l a n i f i c a c i ó n de A s u n t o s E c o n ó m i c o s y S o c i a l e s , V i v i e n d a y m e d i o 
a m b i e n t e humano, j u n i o de 1 9 7 3 . — — — ' " /ii) Situación 
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i i ) S i t u a c i ó n a n t e r i o r a 1 9 5 9 » H a s t a 1 9 5 9 e l p r o b l e m a h a b i t a c i o n s l 

e r a u n r e f l e j o más d e u n a d e f i c i e n t e e s t r u c t u r a s o c i o e c o n ó m i c a q u e c a n a l i » 

z a b a c u a n t i o s o s r e c u r s o s a l a e d i f i c a c i ó n d e c a s a s d e l u j o y a l a i n f r a e s * 

t r u c t u r a p a r a s e r v i r a l t u r i s m o * En l a s d o s d é c a d a s a n t e r i o r e s l a e s p e c u -

l a c i ó n i n m o b i l i a r i a s e h a b l a i n c r e m e n t a d o s i g n i f i c a t i v a m e n t e , no s ó l o e n 

l a c o m p r a - v e n t a d e b i e n e s r a í c e s s i n o e n l o s p r e c i o s d e l o s m a t e r i a l e s d e 

c o n s t r u c c i ó n , h e c h o , e n t r e o t r o s , q u e e n c a r e c i ó e l c o s t o d e l a v i v i e n d a y 

f u e m a r g i n a n d o c a d a v e z más a l o s s e c t o r e s p o p u l a r e s . 

D e l C e n s o d e P o b l a c i ó n y V i v i e n d a s d e 1 9 5 3 s e i n f i e r e q u e e l d é f i c i t 

" l a t e n t e " ^ ^ e n a q u e l e n t o n c e s r e p r e s e n t a b a c e r c a d e l 56% d e 1 . 2 m i l l o n e s 

d e v i v i e n d a s c e n s a d a s ; e l 60% d e e l l a s e s t a b a n c o n s t r u i d a s c o n y a g u a , guano 

o e s o s d o s m a t e r i a l e s , y c o n t a b a n c o n p i s o d e t i e r r a ; e l a b a s t e c i m i e n t o d e 

a g u a p o r t u b e r í a l l e g a b a a l 5 5 . 6 % d e l a s mismas ( 7 9 . 5 % é n l a s z o n a s u r b a n a s 

y 1 4 . 6 % e n l a s r u r a l e s ) ; un 54% d e i o s h o g a r e s c a r e c í a d e d u c h a s y 

529 000 c a s a s ( 4 3 . 6 % ) no d i s p o n í a n d e a l u m b r a d o e l é c t r i c o ( e l 9 1 . 3 % e n l a s 

á r e a s r u r a l e s ) . P o r o t r o l a d o , s ó l o e l 36.8% d e l a s v i v i e n d a s e r a n p r o -

p i e d a d d e q u i e n e s l a s h a b i t a b a n ; un 36% e r a n a l q u i l a d a s ; o t r o 22 0 5% no 

p a g a b a a l q u i l e r ^ y d e p o c o más de 44 000 c a s a s q u e s e e n c o n t r a b a n d e s -

o c u p a d a s , e l 34% c o r r e s p o n d í a a z o n a s r u r a l e s y e l 65% a u r b a n a s . L a s 

v i v i e n d a s d e s o c u p a d a s e n l a s z o n a s r u r a l e s e r a n p r i n c i p a l m e n t e f i n c a s d e 

r e c r e o , h a b i t a d a s s ó l o a l g u n o s m e s e s a l a ñ o . A d e m á s , p o r l a s 29 000 v i v i e n -

d a s d e s o c u p a d a s q u e h a b l a e n l a s á r e a s u r b a n a s (más d e l 50% e n l a c a p i t a l ) , 

« « • f r e c u e n t e m e n t e e n m a l a s c o n d i c i o n e s — s e demandaban a l q u i l e r e s muy s u p e -

r i o r e s a l o s que p o d í a p a g a r b u e n a p a r t e d e l a p o b l a c i ó n . F i n a l m e n t e , l a 
2 

d i s p o n i b i l i d a d p o r p e r s o n a de l a s u p e r f i c i e t o t a l d e l a v i v i e n d a e r a n 8 ra 
2 

e n l a s z o n a s u r b a n a s y 6 m e n e l á r e a r u r a l , y e l n i v e l d e h a c i n a m i e n t o 

v a r i a b a e n t r e 1 . 3 y 1 . 8 p e r s o n a s p o r c u a r t o , r e s p e c t i v a m e n t e . ^ ^ 

82/Por d e f i n i c i ó n , e l d é f i c i t l a t e n t e l o c o n s t i t u y e e l número d e v i v i e n d a s 
q u e no r e ú n e n c o n d i c i o n e s p a r a u n a h a b i t a b i l i d a d d e c o r o s a . V é a s e 
N a c i o n e s U n i d a s , A s e n t a m i e n t o s Humanos, N u e v a Y o r k , V o l . 1 , j u n i o d e 1973» 

88/ Forma d e t e n e n c i a e n l a q u e no s e p a g a b a a l q u i l e r e n e f e c t i v o c o n c o n « 
s e n t i m i e n t o d e l p r o p i e t a r i o . E s t o s e r e g i s t r a b a g e n e r a l m e n t e e n z o n a s 
r u r a l e s y e n f i n c a s d e - l a b o r , y e r a - e l c a s o d e a p a r c e r o s y t r a b a j a d o r e s 
s i n t i e r r a . 

8 9 / C e n s o d e p o b l a c i ó n , v i v i e n d a s y e l e c t o r a l d e 1 9 5 3 . 

/Según 
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S e g ú n l a i n f o r m a c i ó n " d i s p o n i b l e , l a e s t r u c t u r a e c o n ó m i c a y s o c i a l 

que p r e d o m i n a b a e n e l p a í s d u r a n t e e l l a p s o 1 9 5 3 - 1 9 5 8 h a b l a d a d o o r i g e n a 

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

e s p e c u l a c i ó n c o n e l s u e l o y l a c o n s t r u c c i ó n d e v i v i e n d a s , a u n a i n c a p a c i -

dad d e l p o d e r p ú b l i c o p a r a i n v e s t i g a r y l o g r a r s o l u c i o n e s a l p r o b l e m a , y 

a u n a d i l a t a c i ó n c o n s i d e r a b l e d e l a b r e c h a e x i s t e n t e e n t r e l a s c o n d i c i o n e s 

d e v i d a u r b a n a y l a r u r a l . 

£ 1 d é f i c i t d e b i d o a l c r e c i m i e n t o d e m o g r á f i c o e r a d e a p r o x i m a d a m e n t e 

28 000 v i v i e n d a s a n u a l e s p a r a e l p e r í o d o m e n c i o n a d o y l a demanda d e r e p o -

s i c i ó n d e v i v i e n d a s r u i n o s a s l l e g a b a a u n t o t a l d e 700 000,^—' S e g ú n o t r a 

f u e n t e , a f i n e s d e 1 9 5 8 s e r e g i s t r a b a u n d é f i c i t t o t a l ^ d e 250 000 v i v i e n -

d a s u r b a n a s , m i e n t r a s en l a s z o n a s r u r a l e s e x c e d í a 400 000 

i i i ) L a e v o l u c i ó n e n l o s p r i m e r o s a ñ o s ( 1 9 5 9 - 1 9 6 3 ) . E l n u e v o g o b i e r n o 

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

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

a s p e c t o s f í s i c o s , e c o n ó m i c o s , s o c i a l e s y a d m i n i s t r a t i v o s r e l a c i o n a d o s c o n 

l a m e j o r a d e l a v i v i e n d a , l o mismo e n l a s z o n a s u r b a n a s q u e e n l a s r u r a l e s * 

Con e s e p r o p ó s i t o s e c r e ó e n e n e r o d e 1 9 5 9 e l I n s t i t u t o N a c i o n a l d e 

A h o r r o y V i v i e n d a p a r a f i n a n c i a r l a c o n s t r u c c i ó n d e v i v i e n d a s a b a s e d e u n 

s i s t e m a d e b o n o s d e a h o r r o n a c i o n a l ; e n m a r z o de e s e mismo año l o s a l q u i l e -

r e s s e r e b l a r o n d e m a n e r a e s c a l o n a d a (50% p a r a r e n t a s d e h a s t a 1 0 0 p e s o s 

í 
y 30% peara l a s d e mas d e 200 p e s o s ) y , p a r a p o n e r f i n a l a e s p e c u l a c i ó n c o n 

t e r r e n o s u r b a n i z a d o s , a l mes s i g u i e n t e s e f i j ó un p r e c i o máximo d e 4 p e s o s 

p o r m e t r o c u a d r a d o 

E l 1 4 d e o c t u b r e d e 1 9 6 0 s e p r o m u l g ó l a L e y d e R e f o r m a U r b a n a c u y o _ 

o b j e t i v o p r i m o r d i a l e r a c o n c l u i r c o n l a d e s i g u a l d i s t r i b u c i ó n d e l a t e n e n -

c i a d e l a v i v i e n d a u r b a n a y e l i m i n a r l a e s p e c u l a c i ó n i n m o b i l i a r i a » En 

y ) / " L a c o n s t r u c c i ó n d e v i v i e n d a s y c e n t r o s comunes e n C u b a " , e n E c o n o m í a 
y D e s a r r o l l o . N o , 1 9 , 1 9 7 3 . 

9 1 / C á l c u l o q u e e n g l o b a e l d é f i c i t l a t e n t e m i s l a demanda p o r c r e c i m i e n t o 
d e m o g r á f i c o , 

92/ M i n i s t e r i o d e R e l a c i o n e s E x t e r i o r e s , P e r f i l d e C u b a . L a H a b a n a , 1964» 
93/ V é a s e J o s é M a n u e l F e r n á n d e z N ú ñ e z , L a v i v i e n d a e n C u b a . E d i t o r i a l A r t e 

y L i t e r a t u r a , L a H a b a n a , 1 9 7 6 . 

/ v i r t u d 
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virtud de l a misma se hicieron desaparecer los gravámenes h i p o t e c a r i o s 

sobre l o s predios urbanos y se otorgó a t o d o s . l o s i n q u i l i n o s d e l país e l 

derecho a c o n v e r t i r s e en propietarios amortizando e l v a l o r de l a vivienda 

que ocupaban en un lapso de 5 a 20 años cOn l a misma renta que pagaban en 

e l momento de d i c t a r s e l a d i s p o s i c i ó n . La recaudación de e s t a s amortiza-

ciones se d e s t i n a r í a en parte a l o s p r o p i e t a r i o s a n t e r i o r e s , que seguirían 

recibiendo l o que percibían antes de que entrara en v i g o r l a l e y , hasta un 
94/ 

tope de 600 p e s o s . — El resto l o dedicaría e l Estado — j u n t o con otros 

r e c u r s o s — , sobre todo en l a construcción de viviendas nuevas, que serían 

cedidas en usufructo permanente mediante pagos mensuales que no podrían 

exceder d e l 10% 4 e l ingreso f a m i l i a r . 

La Ley de Reforma Agraria de 1959 tuvo también un e f e c t o p o s i t i v o 

sobre l a v ivienda r u r a l porque mejoró los n i v e l e s de vida d e l campesino y 

permitió e l agrupaniento de l a población d e l campo, con l a s consiguientes 

v e n t a j a s desde e l punto de v i s t a de l a construcción h a b i t a c i o n a l . 

Entre l a s primeras experiencias en l a materia destaca e l sistema de 

Esfuerzo Propio y Ayuda .Mutua, que se dedicó esencialmente a erradicar los 

b a r r i o s urbanos i n s a l u b r e s , con e l aporte de t r a b a j o de l a s f a m i l i a s 

interesadas a razón de 24 horas semanales por persona. Bajo e s t e sistema, 

e s t a b l e c i d o en 1959 y aplicado de manera organizada en 1950, se 95/ 

construyeron en t o t a l 3 400 v i v i e n d a s . — 

E l sistema de Ayuda Mutua se descartó por haberse estimado inconve-

n i e n t e seguir manteniendo agrupadas a l a s mismas personas que procedían de 

esos b a r r i o s i n s a l u b r e s , y por l a b a j a productividad y los elevados costos 

de administración que e l sistema s i g n i f i c a b a . Ademas, e l t i p o de e d i f i c a -

ciones de una s o l a planta resultaba inadecuado desde e l punto de v i s t a 

urbano. 

Toda e s t a a c t i v i d a d produjo resultados n o t o r i o s . E l t o t a l de v i v i e n -

das construidas en ese período con l a intervención d e l I n s t i t u t o Nacional 

de l a Reforma A g r a r i a , del Plan de l a S i e r r a , d e l Plan Cooperativas, e t c . , 

de n i v e l bueno o" a c e p t a b l e , fueron más de 05 000 unidades i (17 000 anuales 

en promedio); e l 30% correspondió a zonas r u r a l e s . (Véase e l cuadro 29.) 

94/ Terminados l o s plazos de l a amortización, e l estado asegura a l o s expro 
p i e t a r i o s , con carácter v i t a l i c i o , una renta mensual hasta de 250 pesos, 
como máximo. 

95/ Véase, "La construcción de l a v ivienda y centros comunales en Cuba", en 
Economía y d e s a r r o l l o , No. 19, septiembre-octubre de 1973. 

/Cuadro 29 
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Cuadro 29 

CUBA: CONSTRUCCION DE VIVIENDAS POR PERIODOS, 
1 9 5 9 - 1 9 7 5 A 1 9 7 1 - 1 9 7 5 

T o t a l 
Número P o r c e n t a j e 

1 9 5 9 - 1 9 7 5 

T o t a l 2 1 0 476 1 0 0 . 0 

Promedio a n u a l 1 2 381 

1 9 5 9 - 1 9 6 3 

T o t a l 85 447 4 0 . 6 

P r o m e d i o a n u a l 17 089 

1 9 6 4 - 1 9 7 0 

T o t a l 43 935 2 0 . 9 

Promedio a n u a l 6 276 

1964 7 038 3 . 3 

1 9 6 5 5 040 2 . 4 

1966 6 271 3 . 0 

1967 1 0 257 4 . 9 

1968 6 458 3 . 1 

1969 4 817 2 . 3 

1 9 7 0 4 004 1 . 9 

1 9 7 1 - 1 9 7 5 

T o t a l 81 094 3 8 . 5 

Promedio a n u a l 

1 9 7 1 5 014 2 . 4 

1 9 7 2 16 807 8 . 0 

1 9 7 3 20 7 1 0 9 . 8 

1 9 7 4 1 8 552 8 , 8 

1 9 7 5 1 8 602 9 . 5 

F u e n t e : J . Manuel F e r n á n d e z N ú ñ e z , L a v i v i e n d a e n C u b a . La H a b a n a , 
1 9 7 5 . 

/ L o s p a r t i c u l a r e s 
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L o s p a r t i c u l a r e s c o n s t r u y e r o n en e s e p e r í o d o u n a s 30 000 v i v i e n d a s , 22 000 de 

n i v e l m o d e s t o y c o n c i e r t a p a r t i c i p a c i ó n e s t a t a l . 

Lo a n t e r i o r s e a l c a n z ó a p e s a r d e l a s l i m i t a c i o n e s e c o n ó m i c a s , l a p o c a 

e x p e r i e n c i a en l a m a t e r i a y l a d i s p e r s i ó n d e l a s i n v e r s i o n e s . De t o d a s 

m a n e r a s , e s o s r e s u l t a d o s f u e r o n muy i n f e r i o r e s a l número p r o p u e s t o como 

- 96/ 
meta en l o s p r i m e r o s a n o s . — 

i v ) P e r í o d o 1 9 6 4 - 1 9 7 0 . En e s t e l a p s o e l p r o m e d i o a n u a l de v i v i e n d a s 

c o n s t r u i d a s s e c o n t r a j o c a s i a una t e r c e r a p a r t e comparado con e l d e l a 

e t a p a 1 9 5 9 - 1 9 6 3 . ( V é a s e d e n u e v o e l c u a d r o 2 9 . ) En e s t a d i s m i n u c i ó n t a n 

a p r e c i a b l e s e r e f l e j a l a e s t r a t e g i a d e d e s a r r o l l o que i m p l i c a b a l a d e r i v a c i ó n 

de l o s r e c u r s o s t a n t o humanos como d e i n v e r s i ó n h a c i a l o s s e c t o r e s p r o d u c t i v o s 

— e n e s p e c i a l e l a g r o p e c u a r i o — l o c u a l i n c i d i ó e n una n o t a b l e e s c a s e z de 

r e c u r s o s f i n a n c i e r o s , m a t e r i a l e s y de mano de o b r a p a r a l a c o n s t r u c c i ó n y e l 

m e j o r a m i e n t o d e l a v i v i e n d a . Además, en e s a é p o c a l o s p r o y e c t o s d e s a r r o l l a d o s 

con a s i s t e n c i a t é c n i c a d e d i s t i n t o s p a í s e s no s e h a b í a n c o o r d i n a d o e n t r e s í 

y s e p r e s e n t a r o n d i f i c u l t a d e s a c a u s a de l o s d i f e r e n t e s c o s t o s , l a s t e c n o l o g í a s 
9 7 / 

d i s p a r e s y l a d i s t r i b u c i ó n g o e g r a f i c a i n a p r o p i a d a . — ' 

E l numero d e v i v i e n d a s c o n s t r u i d a s d u r a n t e e s e p e r í o d o a s c e n d i ó a 

c a s i 44 000 u n i d a d e s — g r a n p a r t e s e l e v a n t a r o n en e l i n t e r i o r d e l p a í s — 

que r e p r e s e n t a r o n un p r o m e d i o a n u a l d e mas de 6 000 v i v i e n d a s con n i v e l e s 

r a z o n a b l e s d e h a b i t a b i l i d a d ; e l 7 7 . 3 % d e e l l a s f u e e d i f i c a d o p o r e l M i n i s t e r i o 

de l a C o n s t r u c c i ó n y e l r e s t o p o r o t r o s o r g a n i s m o s e s t a t a l e s . P a r a e n t o n c e s 

s e h a b í a n d e j a d o d e c o n s t r u i r v i v i e n d a s en f o r m a p a r t i c u l a r d e b i d o a l a 

c e n t r a l i z a c i ó n d e l o s r e c u r s o s f í s i c o s y f i n a n c i e r o s , y a l a e m i g r a c i ó n d e 

a r q u i t e c t o s . 

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

m a t e r i a l e s p r e f a b r i c a d o s p a r a l a c o n s t r u c c i ó n . En 1 9 6 5 s e r e a l i z a r o n a l g u n o s 

e s t u d i o s a n i v e l e x p e r i m e n t a l y en p e q u e ñ a e s c a l a p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de 

v i v i e n d a s i n d i v i d u a l e s d e t i p o r u r a l y a s í como p a r a l a i n s e r c i ó n d e a l g u n o s 

e l e m e n t o s p r e f a b r i c a d o s en e d i f i c i o s c o n s t r u i d o s con e l s i s t e m a t r a d i c i o n a l . 

96/ " . . . comenzamos a c o n s t r u i r v i v i e n d a s h a s t a que n o s f u i m o s e n c o n t r a n d o 
con l a r e a l i d a d d e l a s l i m i t a c i o n e s d e l a c a p a c i d a d i n d u s t r i a l i n s t a -
l a d a p a r a l o s e l e m e n t o s m a t e r i a l e s q u e s e n e c e s i t a b a n . . . " " ¿ q u é t i p o 
d e p u e b l o s e s t á b a m o s c o n s t r u y e n d o n o s o t r o s ? ¿Los p u e b l o s que p o d í a 
c o n s t r u i r un p a í s s u b d e s a r r o l l a d o ? No. E s t á b a m o s c o n s t r u y e n d o l o s 
p u e b l o s q u e p o s i b l e m e n t e podamos c o n s t r u i r d e n t r o de 20 a ñ o s . . . " 
F i d e l C a s t r o , d i s c u r s o p r o n u n c i a d o e n l a c l a u s u r a d e l C o n g r e s o de l a 
Union I n t e r n a c i o n a l de A r q u i t e c t o s , o c t u b r e de 1 9 6 3 . 

97/ E n t r e l o s d i f e r e n t e s s i s t e m a s d e c o n s t r u c c i ó n s e c i t a n e l S a n d i n o , e l 
P a n e l S o v i é t i c o , e l P a n e l IV y o t r o s . V é a s e La v i v i e n d a e n C u b a , 
QP- c i t . ' /Eri 1965 
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En 1965 l a Planta Camilo Cienfuegos comenzó a producir hormigón l i g e r o . 

Posteriormente se abrieron otras plantas tanto en La Habana como en e l i n t e r i o r 

del país que permitió l a f a b r i c a c i ó n de hormigón prefabricado que l l e g a r a en 
3 

1970 a más de 160 000 m . El incremento en l a producción de prefabricados 

estuvo destinado en una mayor proporción a obras agropecuarias, por l o que a 

l a construcción de viviendas sólo l l e g ó un volumen reducido. 

Los avances r e a l i z a d o s en l a construcción de viviendas durante e l período 

posrevolucionario se hic ieron patentes a l i n i c i a r s e e l decenio de l o s setenta. 

Del t o t a l de viviendas censadas en 1970 ( 1 . 9 m i l l o n e s ) , l a proporción de casas 

unifamil iares representaba cerca d e l 64%; l a s v i v i e n d a s improvisadas habían 

desaparecido prácticamente aunque l a s llamadas c u a r t e r í a s y bohíos tenían 

todavía una ponderación importante (26.5%). (Véase e l cuadro 30.) 

La prestación de s e r v i c i o s r e g i s t r o por su parte un incremento s i g n i f i c a -

t i v o , tanto a n i v e l g l o b a l cerno en l a s zonas urbana y r u r a l . Así e l 

abastecimiento de agua por tubería entre l o s dos años censales de 1953 y 1970 

pasó de 55.6% a 66.7%; e l suministro a zonas urbanas subió de 79.5% a 88.2%, 

y e l del campo pasó de 14.6% a 26.7%. (Véanse los cuadros 31 y 32.) 

La producción de viviendas con s e r v i c i o s á n i t a r i o aumentó en todo e l 

país del 74.9% a l 82.0%, con un modesto incremento en e l área urbana (de 

92.3% a l 93.1%) y un aumento considerable en l a * « r a l (de 45.1% a 61.3%). 

v) Período 1 9 7 1 - 1 9 7 5 . Durante e l quinquenio 1 9 7 1 - 1 9 7 5 , e l promedio anual 

de viviendas construidas fue de 16 219 unidades muy por a r r i b a de l a media 

del período anterior (6 276 unidades) Esta recuperación en l a producción 

anual de v iviendas e s t á asociada a un desenvolvimiento muy s a t i s f a c t o r i o de l a 

act ividad económica que permitió un crecimiento acelerado de l a i n d u s t r i a de l a 

construcción y de l a s ramas productoras de sus insumos b á s i c o s . 

Esta dinamización de l a a c t i v i d a d constructora estuvo acompañada de 

modificaciones en su forma de operación, que permitiera sortear l a carencia de 

recursos humanos. Las innovaciones más s i g n i f i c a t i v a s fueron? l a creación de 

l a s microbrigadas a p a r t i r de 1971 y e l d e s a r r o l l o de l a i n d u s t r i a de p r e f a b r i -

cados pesados para l a construcción, que implicaba l a u t i l i z a c i ó n de t e c n o l o g í a 

i n t e n s i v a de c a p i t a l . ; 
98/ 

Las microbrigadas, basadas en l a aportación de p l u s - t r a b a j o , — fueron 

implantadas a l comprobarse que l a capacidad de l o s organismos constructores 

98/ Tiempo de t r a b a j o superior a l a jornada normal que permite mantener e l mismo n i v e l de productividad a pesar de l a ausencia de l o s b r í g a d i s t a s . 

/Cuadro 30 
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C u a d r o 30 

CUBA: TIPO DE VIVIENDA Y POBLACION QUE LAS OCUPA 
POR ZONAS URBANO Y RURAL, 1 9 7 0 

T o t a l U r b a n o ^ R u r a l ^ 
M i l e s % M i l e s % M i l e s % 

x o t a i d e v i v i e n d a s i 905 1 0 0 . 0 í 239 1 0 0 . 0 666 1 0 0 , 0 

C a s a 1 209 6 3 . 5 802 6 4 . 7 407 6 1 , 2 

A p a r t a m e n t o 188 9 . 9 187 1 5 . 1 1 0 . 1 

H a b i t a c i ó n e n c u a r t e r í a 246 1 2 . 9 227 1 8 . 3 1 9 2 . 8 

B o h í o 258 1 3 . 6 2 1 1 . 7 237 3 5 , 7 

I m p r o v i s a d a 2 0 . 1 o i. 0 , 2 - -

O t r a s 1 • - - - 1 0 , 1 

No d e c l a r a d a 1 - - - 1 0 , 1 

T o t a l d e l a p o b l a c i ó n 8 4 9 1 1 0 0 . 0 5 103 100 „0 3 388 1 0 0 . 0 

C a s a 5 646 6 6 . 5 3 547 6 9 . 6 2 099 6 2 . 1 

A p a r t a m e n t o 720 8 . 5 7 1 5 1 4 . 0 5 0 . 2 

H a b i t a c i ó n e n c u a r t e r í a 797 9 . 4 735 1 4 . 4 62 1 . 8 

B o h í o 1 3 1 3 1 5 . 5 97 1 . 9 1 2 1 6 3 5 . 9 

I m p r o v i s a d a 9 0 . 1 6 0 . 1 3 0 , 1 

O t r a s 2 - 2 - 1 -

No d e c l a r a d a 4 - 1 - 2 

F u e n t e : C e n s o de p o b l a c i ó n y v i v i e n d a d e 1 9 7 0 , 
a / E q u i v a l e a l 65 .0% d e l t o t a l de v i v i e n d a s , 
b / E q u i v a l e a l 35.0% d e l t o t a l d e v i v i e n d a s . 

/Cuadro 31 



Cuadro 22 

CUBA: DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS POR ZONAS URBANO Y RURAL» 1 9 5 3 Y 1970 

1 9 5 3 1970 
T o t a l Urbano __ R u r a l ~~Total Urbano R u r a r 

M i l e s % M i l e s %*~ M i l e s % M i l e s % M i l e s % M i l e s 

T o t a l de v i v i e n d a s o c u p a d a s 1 2 1 2 100 o 0 764 1 0 0 . 0 448 1 0 0 . 0 I 905 100 o 0 1 239 1 0 0 . 0 666 1 0 0 . 0 

A b a s t e c i m i e n t o de agua 
P o r t u b e r í a 674 5 5 . 6 600 7 9 . 5 66 1 4 . 6 1 2 7 1 • 6 6 . 7 1 093 8 8 . 2 1 7 8 2 6 . 7 

D e n t r o de l a u n i d a d 474 3 9 , 1 444 5 8 . 1 30 6 . 6 867 45 ¿5 794 6 4 . 1 73 1 1 . 0 
F u e r a de l a u n i d a d 200 1 6 . 5 164 2 1 . 4 36 8 . 0 404 2 1 . 2 299 2 4 . 1 105 1 5 . 7 

P o r o t r o s m e d i o s 508 4 1 . 9 1 3 3 1 7 . 4 375 8 3 . 7 628 3 2 . 9 1 4 3 1 1 . 5 485 7 2 0 8 
No d e c l a r a d o 30 2 . 5 23 3 . 1 7 1 . 7 6 0 . 4 3 0 . 2 3 0 . 5 

S e r v i c i o s s a n i t a r i o s 
Con r e t r e t e de agua 492 4 0 . 5 458 5 9 . 8 34 7 . 6 834 4 3 . 8 794 6 4 . 1 40 6 . 0 

De u s o e x c l u s i v o 380 3 1 . 3 350 4 5 . 0 2.9 6 . 7 691 3 6 . 3 653 5 2 . 7 38 5 . 7 
De u s o comtín 1 1 2 9 . 2 108 1 4 . 0 4 0 . 9 1 4 3 7 . 5 1 4 1 1 1 . 4 2 0 . 3 

De o t r o t i p o de r e t r e t e 4 1 6 3 4 . 4 248 3 2 . 5 168 3 7 . 5 727 3 8 . 2 359 2 9 . 0 368 5 5 . 3 
S i n r e t r e t e 274 2 2 . 6 36 4 . 7 238 5 3 . 2 340 1 7 . 8 84 6 . 8 256 3 8 . 4 
No d e c l a r a d o 30 2 . 5 22 3 . 0 o 

O 1 . 7 4 0 . 2 2 0 . 1 2 0 . 3 
Con baño de d u c h a o t i n a f i j a 522 4 3 . 0 4 8 1 62 » 9 4 1 9 . 2 808 4 6 . 6 812 6 5 . 5 76 1 1 . 4 

De u s o e x c l u s i v o 407 3 3 . 6 370 4 8 . 5 37 8 . 3 748 3 9 . 3 677 5 4 . 6 7 1 1 0 . 7 
De u s o comtín 1 1 5 9 . 4 1 1 1 1 4 . 4 4 0 . 9 140 7 . 3 135 1 0 . 9 5 0 . 7 

S i n baño de d u c h a o t i n a f i j a 658 5 4 . 3 260 3 4 . 0 393 8 8 . 3 1 010 5 3 . 0 424 3 4 . 2 586 8 8 . 0 
No d e c l a r a d o 32 2 . 7 23 3 . 1 9 2 . 0 7 0 . 4 3 0 . 3 4 0 . 6 

S i s t e m a d e a l u m b r a d o 
Con a l u m b r a d o e l é c t r i c o 683 5 6 . 4 644 8 4 . 3 39 8 . 7 1 272 6 6 . 0 1 1 7 6 9 4 . 9 96 1 4 . 4 
S i n a l u m b r a d o e l é c t r i c o 529 4 3 . 6 1 2 0 1 5 . 7 409 9 1 . 3 633 3 3 . 2 63 5 . 1 570 8 5 . 6 

F u e n t e : C e n s o s de p o b l a c i ó n y v i v i e n d a d e 1 9 5 3 y 1 9 7 0 

o 
G » 
P-
»i 
o 
w N> 



Cuadro 32 

CUBA: POBLACION RESIDENTE EN VIVIENDAS PARTICULARES, 
SU DISPONIBILIDAD Y COBERTURA DE SERVICIOS 

POR ZONAS URBANO Y RURAL, 1 9 7 0 

T o t a l d e l a p o b l a c i ó n 

T o t a l U r b a n o R u r a l 

T o t a l d e l a p o b l a c i ó n 

H i l e s % M i l e s % M i l e s % 

T o t a l d e l a p o b l a c i ó n 8 4 9 1 1 0 0 . 0 5 1 0 3 1 0 0 . 0 3 388 1 0 0 . 0 

A b a s t e c i m i e n t o d e a g u a 

P o r t u b e r í a 5 332 6 2 . 8 4 4 5 9 8 7 . 4 873 2 5 . 8 

D e n t r o d e l a u n i d a d 3 650 4 3 . 0 3 295 6 4 . 6 355 1 0 . 5 

fuera d e l a u n i d a d 1 682 1 9 . 8 1 1 6 4 2 2 . 8 5 1 8 1 5 . 3 

P o r o t r o s m e d i o s 3 1 3 0 3 6 . 9 632 1 2 . 4 2 498 7 3 . 7 

No d e c l a r a d o 29 0 . 3 1 2 0 . 2 17 0 . 5 

S e r v i c i o s s a n i t a r i o s 

Con r e t r e t e d e a g u a 3 354 3 9 . 5 3 1 6 2 6 2 . 0 1 9 2 5 . 7 

De u s o e x c l u s i v o 2 904 3 4 . 2 2 7 1 9 5 3 . 3 1 8 5 5 . 5 

De u s o comfin 450 5 . 3 4 4 3 8 . 7 7 0 . 2 

De o t r o t i p o de r e t r e t e 3 5 9 5 4 2 . 3 1 620 3 1 . 7 1 9 7 5 5 8 . 2 

S i n r e t r e t e 1 526 1 8 . 0 3 1 4 6 . 2 1 2 1 2 3 5 . 8 

No d e c l a r a d o 1 6 0 . 2 7 0 . 1 9 0 . 3 

Con b a ñ o de d u c h a o t i n a f i j a 3 668 4 3 . 2 3 2 9 6 6 4 . 6 372 1 1 . 0 

De u s o e x c l u s i v o 3 2 1 9 3 7 . 9 2 864 5 6 . 1 355 1 0 . 5 

De u s o comdn 449 5 . 3 432 8 . 5 1 7 0 . 5 

S i n b a ñ o d e d u c h a o t i n a f i j a 4 7 9 3 5 6 . 5 1 7 9 5 3 5 . 2 2 998 8 8 . 5 

No d e c l a r a d o 30 0 . 3 1 2 0 . 2 1 8 0 . 5 

S i s t e m a d e a l u m b r a d o 

Con a l u m b r a d o e l é c t r i c o 5 287 6 2 . 3 4 8 3 1 9 4 . 7 4 5 6 1 3 . 5 

S i n a l u m b r a d o e l é c t r i c o 3 204 3 7 . 7 2 7 2 5 . 3 2 932 8 6 . 5 

F u e n t e : C e n s o d e p o b l a c i ó n v v i v i e n d a s r 1 9 7 0 . 

/ e r a i n s u f i c i e n t e 
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e r a i n s u f i c i e n t e y no p e r m i t í a s a t i s f a c e r l o s a m b i c i o s o s p l a n e s p r o p u e s t o s 0 

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

33 hombres c a d a una« L a s e l e c c i ó n d e l o s q u e l a s i n t e g r a n e s e f e c t u a d a e n 

a s a m b l e a s g e n e r a l e s q u e s e l l e v a n a c a b o e n l o s c e n t r o s l a b o r a l e s ; s e 

e l i g e n p o r s u i n c l i n a c i ó n a l t r a b a j o , s u e x p e r i e n c i a a n t e r i o r y p o r l a c o n -

d i c i ó n f í s i c a , que p e r m i t e n e s p e r a r d e e l l o s u n t r a b a j o e f i c i e n t e » L o s . 

t r a b a j a d o r e s s e l e c c i o n a d o s m a n t i e n e n e l v i n c u l o l a b o r a l c o n su c e n t r o d e 

t r a b a j o y é s t e a c u v e z l e s c o n s e r v a s u s a l a r i o » P o r o t r o l a d o , e l r e s t o 

de l o s t r a b a j a d o r e s . se compromete a s u s t i t u i r a l o s s e l e c c i o n a d o s m e d i a n t e 

p l u s - t r a b a j o , p a r a q u e no s e a f e c t e n l o s p l a n e s d e p r o d u c c i ó n ® También 

é s t o s p u e d a n t r a b a j a r como v o l u n t a r i o s e n s u s d í a s l i b r e s o d e s p u é s d e l a 

j o r n a d a l a b o r a l 

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

a s i g n a n , e n l a a s a m b l e a g e n e r a l d e l c e n t r o l a b o r a l c o r r e s p o n d i e n t e , a un 

u s u f r u c t u a r i o q u e p u e d e o no f o r m a r p a r t e d e l a m i c r o b r i g a d a , p o r s u s 

m é r i t o s l a b o r a l e s y s o c i a l e s y p o r s u s n e c e s i d a d e s h a b i t a c i o n a l e s 8 

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

m i c r o b r i g a d a s , y q u e e q u i v a l e a l 67. d e l i n g r e s o f a m i l i a r , no s e e s t a b l e c e 

e n f u n c i ó n d e l tamaño y l a s c a r a c t e r í s t i c a s d e l a v i v i e n d a . L a d i f e r e n c i a 

d e 4% q u e r e s u l t a c o n r e s p e c t o a l a t a s a r e g l a m e n t a r i a d e l 10% s e e s t i m a ... 

que c o r r e s p o n d e a l a p r o p o r c i ó n d e p l u s - t r a b a j o . E s t a s v i v i e n d a s s e c o n s -

t r u y e n e n z o n a s c e r c a n a s a l c e n t r o l a b o r a l p a r a e s t a b i l i z a r l a f u e r z a d e 

t r a b a j o y d i s m i n u i r l o s g a s t o s d e t r a n s p o r t e . 

L a e x p e r i e n c i a d e l a s m i c r o b r i g a d a s s e i n i c i ó e n A l a m a r ( a l e s t e d e 

L a H a b a n a ) , a p r o v e c h a n d o l a e x i s t e n c i a d e e l e m e n t o s u r b a n o s ( t r a z a d © d a 

c a l l e s , a l c a n t a r i l l a d o , a c u e d u c t o s , e t c . ) y l a s b u e n a s c o n d i c i o n e s a m b i e n -

t a l e s . H a c i a 1 9 7 3 h a b í a e n l a z o n a d e A l a m a r 1 5 0 e d i f i c i o s e n l o s q u e 

v i v í a n c e r c a d e 1 5 000 p e r s o n a s y o t r o s 100 s e e n c o n t r a b a n e n d i f e r e n t e s 

e t a p a s d e c o n s t r u c c i ó n . S e e s t i m a que en l a p r ó x i m a d é c a d a v i v i r á n e n 

A l a m a r más d e 100 000 h a b i t a n t e s . 

9 9 / V é a s e " L a c o n s t r u c c i ó n d e v i v i e n d a s y c e n t r o s c o m u n a l e s e n C u b a " , e n 
E c o n o m í a y d e s a r r o l l o , o p . c l t . 

/En 1971 



- 180 -

En 1 9 7 1 e x i s t í a n 205 m i c r o b r i g a d a s que c o n c e n t r a b a n a 4 500 t r a b a j a -

d o r e s , - p r i n c i p a l m e n t e de l a p r o v i n c i a d e La H a b a n a . A l año s i g u i e n t e ' , e l 

m o v i m i e n t o s e f o r t a l e c i ó s i g n i f i c a t i v a m e n t e a l . l l e g a r a 1 028 g r u p o s , c o n 

mas de 33 000 t r a b a j a d o r e s q u e c o n s t r u y e r o n 1 784 e d i f i c i o s , e q u i v a l e n t e s a 

c a s i 28 000 v i v i e n d a s . En 1 9 7 5 s e c o n t a b a y a con 1 1 5 0 m i c r o b r i g a d a s 

i n t e g r a d a s p o r mas d e 27 000 t r a b a j a d o r e s . E l aumento d e l número d e g r u p o s 

y l a r e d u c c i ó n d e l t o t a l d e p a r t i c i p a n t e s que s e o b s e r v a é s t e año s e d e b e a 

m e j o r a s d e o r g a n i z a c i ó n y a l empleo d e t e c n o l o g í a s más a v a n z a d a s . 

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

r i e n c i a s d e v a r i o s p a í s e s s o c i a l i s t a s , s e ha d e s a r r o l l a d o una t e c n o l o g í a a 

b a s e de m ó d u l o s . En un p r i m e r momento s e d i o p r e f e r e n c i a a l o s e d i f i c i o s 

de 4 o 5 p l a n t a s , p e r o en l a a c t u a l i d a d s e t i e n d e a c o n s t r u i r e d i f i c i o s 

más a l t o s , i n c l u s o e n l a s z o n a s r u r a l e s . 

También s e o b s e r v a n a v a n c e s s i g n i f i c a t i v o s en l a c o n s t r u c c i ó n d e 

e l e m e n t o s , p r e f a b r i c a d o s — c o n un i n c r e m e n t o m e d i o a n u a l de p o c o más de 

7 5 % — y en s u s í n d i c e s de p r o d u c t i v i d a d . 

C i f r a s o f i c i a l e s i n d i c a n que d u r a n t e e s t o s c i n c o a ñ o s s e c o n s t r u y e r o n 

8 1 000 v i v i e n d a s , que r e p r e s e n t a n una r e c u p e r a c i ó n con r e s p e c t o a l p e r í o d o 

1 9 6 4 - 1 9 7 0 , a l a c e r c a r s e a l a s 85 000 u n i d a d e s c o n s t r u i d a s en e l l a p s o d e 

1959 a 1 9 6 3 . ( V é a s e d e n u e v o e l c u a d r o 2 9 . ) 

L a s i n v e r s i o n e s d e s t i n a d a s a l a c o n s t r u c c i ó n son e j e m p l o i l u s t r a t i v o 

d e l o s a d e l a n t o s s e ñ a l a d o s . En e l p e r í o d o 1 9 5 2 - 1 9 5 8 e l v a l o r e j e c u t a d o d e 

l a s mismas p r o m e d i ó 227 m i l l o n e s de p e s o s a n u a l e s % en 1 9 7 2 l a c i f r a s e 

t r i p l i c ó c o n c r e c e s (804 m i l l o n e s ) , y en 1 9 7 4 , s o l a m e n t e a o b r a s s o c i a l e s 

y a g r o p e c u a r i a s , s e d e s t i n a r o n 596 m i l l o n e s ; de e s t a c i f r a s e u t i l i z a r o n . 
100/ 

149 m i l l o n e s en l a c o n s t r u c c i ó n d e 18 562 u n i d a d e s . ( V é a s e l a e s t r u c -

t u r a s e c t o r i a l en e l c u a d r o 3 3 . ) L o s v a l o r e s c o r r e s p o n d i e n t e s a 1 9 7 5 y 1 9 7 6 

f u e r o n de 1 405 y 1 492 m i l l o n e s r e s p e c t i v a m e n t e . 

A p e s a r d e l o s a d e l a n t o s r e g i s t r a d o s queda aún mucho p o r r e a l i z a r a l 

s e r l a m a g n i t u d d e l p r o b l e m a d e l a v i v i e n d a muy s e r i o . B a s t a r a s e ñ a l a r 

q u e p a r a e l p e r í o d o 1 9 7 0 - 1 9 7 5 , c o n s i d e r a n d o un c r e c i m i e n t o d e p o b l a c i ó n 

de 1 5 0 000 p e r s o n a s p o r año y una o c u p a c i ó n p o r v i v i e n d a de 4 . 5 2 p e r s o n a s , 

100/ La v i v i e n d a en C u b a , o p . c i t . 
/Cuadro 33 
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C u a d r o 33 

CUBA: ESTRUCTURA SECTORIAL DE LA ES VERSION EN 
CONSTRUCCIONES, 1 9 5 9 - 1 9 7 0 A 1 9 7 5 

( P o r c e n t a j e s o b r e e l t o t a l ) 

S e c t o r d e d e s t i n o 
1 9 5 9 -
1 9 7 0 a / 

1 9 7 0 1 9 7 1 1 9 7 2 1 9 7 3 1 9 7 4 1 9 7 5 

T o t a l 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 

A g r o p e c u a r i o 1 3 . 1 1 2 . 1 1 1 . 7 1 2 . 1 11 .0 1 1 . 5 9 . 5 

I n d u s t r i a 1 0 . 2 1 7 . 7 1 6 . 2 1 3 . 9 1 3 . 9 1 3 . 8 1 5 . 0 

H i d r á u l i c o s 3 . 5 9 . 6 8 . 4 8 . 6 8 . 1 7 . 2 11 .0 

V i a l e s y t r a n s p o r t e 2 2 . 8 2 0 . 2 2 1 . 4 2 0 , 0 1 7 . 2 1 5 . 8 1 7 . 0 

V i v i e n d a 1 9 . 3 1 5 . 6 1 9 . 3 1 8 . 0 1 6 . 3 1 6 . 4 1 4 . 0 

E d u c a c i ó n 8 . 0 3 . 7 4 . 2 1 1 . 3 1 7 . 1 1 5 * 5 1 9 . 0 

A c u e d u c t o s y 
a l c a n t a r i l l a d o s 3 . 6 1 . 4 1 . 4 1 . 2 1 . 3 

*>» 

1 . 5 ' j 

C u l t u r a , d e p o r t e s y 
r e c r e a c i ó n 

O t r o s 

2 . 7 : 
• \ 

1 6 . 6 j 
2 0 . 0 1 7 , 3 1 4 . 5 1 5 . 4 

s 
x 
! 

1 8 . 2 j 

1 4 . 5 

F u e n t e : 1 9 5 9 y 1 9 7 0 : JUCEPLAN, A n u a r i o E s t a d í s t i c o d e 1 9 7 0 , R e p ú b l i c a d e 
C u b a ; d e 1 9 7 0 a 1 9 7 4 : JUCEPLAN, A n u a r i o E s t a d í s t i c o d e 1 9 7 4 , R e p ú b l i c a de 
Cuba;1974 y 1 9 7 5 : C o m i t é E s t a t a l d e E s t a d í s t i c a s , L a E c o n o m í a C u b a n a , 
R e p ú b l i c a d e C u b a , 

a / I n c l u y e s ó l o a l s e c t o r d e l a c o n s t r u c c i ó n ( M i n i s t e r i o ) . 

/ s e r e q u e r i r í a 
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s e r e q u e r i r í a un p r o m e d i o a n u a l d e más d e 33 000 v i v i e n d a s n u e v a s , l o q u e , 

comparado con l a s 14 000 c o n s t r u c c i o n e s r e a l i z a d a s , s i g n i f i c a un d é f i c i t 

de 1 9 000 v i v i e n d a s a n u a l e s , p o r e l s i m p l e c r e c i m i e n t o v e g e t a t i v o d e l a 

. . . . 1 0 1 / 
p o b l a c i o n . 

Ho s e h a p o d i d o d i s p o n e r d e i n f o r m a c i ó n s o b r e l a e x i s t e n c i a d e p l a n e s 

e s p e c í f i c o s en p e r s p e c t i v a de v i v i e n d a ; s o l o s e ' t i e n e n o t i c i a de q u e , d e n t r o 

d e l P l a n Económico p a r a e l q u i n q u e n i o 1 9 7 6 - 1 9 8 0 , s e p r o y e c t a c o n s t r u i r 

200 000 v i v i e n d a s , d e l a s c u a l e s un p r o m e d i o d e 35 000 s e e d i f i c a r á n en 

l a c a p i t a l y e l r e s t o en c i u d a d e s y p o b l a c i o n e s d e l i n t e r i o r d e l p a í s . 

b ) A s e n t a m i e n t o s humanos 

La p l a n i f i c a c i ó n r e g i o n a l - u r b a n a en Cuba e s t a e s t r e c h a m e n t e a s o c i a d a a l a 

e s t r a t e g i a s o c i o e c o n ó m i c a g l o b a l . A s í , d e s d e m e d i a d o s d e l o s a ñ o s s e s e n t a 

cuando s e c o n s i d e r a como e j e de l a a c t i v i d a d e c o n ó m i c a a l s e c t o r a g r o p e c u a r i o , 

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

p o b l a c i ó n , a p o y a n d o un p r o c e s o de u r b a n i z a c i ó n e n e l á m b i t o r u r a l . 

P a r a t a l f i n s e i raplementa una e s t r a t e g i a e n l a que d e s t a c a n l o s 

s i g u i e n t e s e l e m e n t o s ? a ) l a c o n s t r u c c i ó n d e c o m u n i d a d e s r u r a l e s que 

c o n c e n t r a r á n l a p o b l a c i ó n d i s p e r s a - i ^ - ' a l a s q u e s e d o t a d e i n f r a e s t r u c t u r a 

e c o n ó m i c a y s o c i a l ; b ) f o r m a c i ó n de s u b s i s t e m a s m e d i a n t e e l r e f o r z a m i e n t o 

d e a l g u n o s c e n t r o s u r b a n o s i n t e r m e d i o s donde s e r e a l i z a n i n v e r s i o n e s t a n t o 

p a r a e l d e s a r r o l l o d e a l g u n a s l í n e a s e s p e c í f i c a s d e p r o d u c c i ó n i n d u s t r i a l 

como p a r a l a p r e s t a c i ó n de s e r v i c i o s ; c ) una p o l í t i c a s a l a r i a l que t i e n d a 

a e l i m i n a r l a d i s p a r i d a d e n t r e l a s r e m u n e r a c i o n e s de l o s t r a b a j a d o r e s d e l 

s e c t o r a g r í c o l a y l a s de l o s e m p l e a d o s en o t r a s a c t i v i d a d e s p r o d u c t i v a s 

p r o p i a s d e l m e d i o u r b a n o . 

Como r e s u l t a d o d e l a s m e d i d a s t o m a d a s , p a r a 1 9 7 0 aumenta e l p e s o 

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

c o n s t i t u y e n d o f u e n t e s s u m i n i s t r a d o r a s d e m i g r a c i ó n h a c i a l a c a p i t a l . Asimismo 

e l p e s o r e l a t i v o d e La Habana c o n r e s p e c t o a l a p o b l a c i ó n t o t a i a c u s a n i v e l e s 

e s t a c i o n a r i o s ( 2 0 . 5 % en 1 9 7 0 en c o m p a r a c i ó n con e l 20.9% r e g i s t r a d o en 1 9 5 8 ) , 

fenómeno q u e r e s u l t a , i n v e r s o a l de l a m a y o r í a d e l a s c a p i t a l e s de 

L a t i n o a m é r i c a . ( V é a s e e l c u a d r o 3 4 . ) 

1 0 1 / L a s c i f r a s de e s t a e s t i m a c i ó n r e p r e s e n t a n e l p r o m e d i o a n u a l d e l p e r í o d o 
1 9 7 0 - 1 9 7 5 , y s e b a s a n en i n f o r m a c i ó n d e l c e n s o d e 1 9 7 0 , en e s t i m a c i o n e s 
d e m o g r á f i c a s d e JUCEPLAN y l a 1 c u a d r o 2 9 . ) 

1 0 2 / En e l p e r í o d o 1 9 5 9 - 1 9 7 0 s e c o n s t r u y e r o n 204 c o m u n i d a d e s r u r a l e s ; en e l 
q u i n q u e n i o 1 9 7 1 - 1 9 7 5 s e e d i f i c a r o n 1 2 0 ; y a p r i n c i p i o s de 1 9 7 6 , 100 
c o m u n i d a d e s más e s t a b a n e n p r o c e s o d e o r g a n i z a c i ó n y c o n s t r u c c i ó n . 

/ C u a d r o 34 
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C u a d r o 34 

CUBA: PESO RELATIVO DE LAS CIUDADES 
EN LA POBLACION TOTAL, SEGUN CLASES 

DE TAMARO, 1 9 5 8 Y 1 9 7 0 

C l a s e s d e tamaño 
( m i l e s de h a M 

t a n t e s ) 

P e s o r e l a t i v o 
1 9 5 8 1 9 7 0 

De 2 a 5 5 - 3 4 . 8 

De 5 a 50 1 6 . 3 1 6 . 7 

De 50 a 500 1 0 . 6 1 7 , 3 

De 500 y m á s ^ 2 0 . 9 2 0 . 5 

P u e n t e : I n s t i t u t o Cubano d e l L i b r o , L o s 
a s e n t a m i e n t o s humanos en C u b a , 
La Habana, 1 9 7 6 . 

a / L a Habana. 
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La p o l í t i c a de d e s a r r o l l o regional-urbano estuvo acompañada de m o d i f i c a -

ciones en l a e s f e r a institucional^"—^ En 1964 se creo e l I n s t i t u t o 

de P l a n i f i c a c i ó n F í s i c a , c o n f i r i é n d o s e l e l a t a r e a de diseñar e l entorno 

geoeconómico dentro d e l plan de mediano y largo p l a z o . Entre sus o b j e t i v o s 

f i g u r a e l diraensionamiento y l a l o c a l i z a c i ó n de l o s nuevos asentamientos de 

población y e l estudio de los pueblos y ciudades donde se aglutinaba l a 

población urbana, para asegurar en e l l o s l a s condiciones económicas y de 

vida más apropiadas para l a población. En 1971 se fundó e l Grupo de 

Desarrollo de Comunidades-^^ previendo l a necesidad de crear asentamientos 

humanos de dimensiones más pequeñas vinculados directamente a determinadas 

a c t i v i d a d e s agropecuarias. Entre l a s labores que r e a l i z a e s t e grupo destacan 

l a elaboración de estudios que preceden a l a construcción de nuevos 

asentamientos r u r a l e s , e l establecimiento de un orden p r i o r i t a r i o por e l que 

se determine quiénes deberán t r a s l a d a r s e a l o s pueblos nuevos, l a coordinación 

con l o s organismos correspondientes de los r e q u i s i t o s de fuerza de t r a b a j o 

que requiera cada unidad agropecuaria y l a i n t e g r a c i ó n de l a mujer a l t r a b a j o 

comunal de cada plan. 

A mediados de l o s años setenta, a l instrumentarse e l proceso de 

i n s t i t u c i o n a l i z a c i ó n —que incluyo una nueva d i v i s i ó n p o l í t i c o -
105 / 

a d m i n i s t r a t i v a , l a instauración de los órganos del poder popular y 

l a a p l i c a c i ó n gradual del sistema de Dirección de l a Economía— se dan 

avances de gran s i g n i f i c a c i ó n en e l campo de l o s asentamientos humanos. 

En e f e c t o , l a introducción de una nueva d i v i s i ó n p o l í t i c o - a d m i n i s t r a t i v a 

permite, entre otros f i n e s , coordinar adecuadamente l a estructura t e r r i t o r i a l 

con l a s a c t i v i d a d e s presentes y f u t u r a s , a s í como optimizar l a d i s t r i b u c i ó n 

de l a población en e l t e r r i t o r i o nacional . Esto, ademas de e q u i l i b r a r e l 

d e s a r r o l l o de l a s diversas regiones, permite aprovechar mejor l o s recursos 

naturales y humanos. 

103/ Hasta 1964 l o s fundamentos de l a p l a n i f i c a c i ó n económica-espacial 
quedaban en l a e s f e r a de l a JUCEPLAN. 

104/ Por decreto No. 6 del Comité E j e c u t i v o del Consejo de Ministros, con 
fecha 22 de septiembre de 1977 fue s u s t i t u i d o por e l Centro de Estudio 
y Control d e l Desarrollo de l a Vivienda. 

105/ Anteriormente l a nación estaba d i v i d i d a en s e i s p r o v i n c i a s , 60 regiones 
y 410 municipios. En l a actualidad e x i s t e n 14 provincias y 169 
municipios y ha desaparecido l a d i v i s i ó n r e g i o n a l . 

/Por otra parte . 
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Por otra parte, la instauración de los organos locales de poder 
popular, los cuales asumen diversas funciones relaciondas con el consumo 
y el bienestar social, involucran una descentralización de gran parte 
de la capacidad de gestión y decisión que en el pasado quedaba a cargo 
del Gobierno Central, con lo cual las regiones podrán fluir en mayor 
medida en las decisiones relativas a su desarrollo« 

\ 








