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NOTA     IIP LI CATIVA 

La Hssoluciôn 250 (XI) del 14 de mayo de 1965» adoptada por la Comisión 
Económica para América Latina (GEPAL) an au undécima sesión, solicitó a 
loa gobiernos latinoamericanos "preparar estudios nacionales sobre el 
estado actual da sus respectivos procesos de industrialización para ser 
presentados al aioposio regional".   Con el fin de facilitar la labor de 
loa oficiales encargados de los estudios nacionales, la Secretaria de la 
GEPAL preparó una gula para asegurar un minimo de uniformidad en la presen- 
tación de los estudios, habida cuenta do las condiciones particularos 

imperantes en cada pals* 
Estudios sobre el desarrollo industrial de catorce países fuoron 

sos» t idos a consideración del Simposio La tino funeri can o de Industriali- 
•ación, celebrado on Santiago de Chilo, del 14 al 25 de mareo de 1966, 
auspiciado oonjuntanente por la C3PAL y ol Centro de Desarrollo Industrial, 
j el Simposio pidió a 1A Secretarla de la CEPAL que solicitara a los 
gobiernos latinoamericanos que "rovison, completen y actualicen las 
mone gre fía s presentadas a esto Simposio" • 

La labor de corregir, revisar y ampliar las monografías nacionales 
M terminó a fines de 1966 y «e logró, además, la elaboración de dos 
nuevos estudios*   La Secretarla de la CEPAL trató, en lo posible, de 
uniformar la presentación de los informes, a fin de hacer posible la 
comparación de la experiencia de los diferentes países con respecto a 
problemas específicos, sobre todo en el campo de la política industrial« 

Los estudios nacionales sobre desarrollo industrial que se presentan 
a consideración del Simposio Internacional so röfteren, en orden alfabético! 
a los siguientos paísest Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, 
Ecuador, Guyana, México, Panamá, Paraguay, Perd» Trinidad y Tobago, Uruguay 

y Venezuela« 



Ht regret that »orne oí the page« in the microfiche 
copy of thit report may not be up to the proper 
legibility standards, even though the best possible 
copy vas used for preparing the master fiche. 

•na 1Mb HHi 
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INTRODUCCIÓN 

Uria necesidad historic» ha situado los problemas del desarrollo en el centro 

de las preocupaciones de los organismos económicos internacionales creados en 

el perlodp de la postguerra.   Esa necesidad deriva de que se ha hecho ya 

incontenible el empuje de los pueblos que durante décadas han vivido en condi- 

ciones coloniales o neocolonialcs para obtener no sólo la soberanía política 

sino la independencia economica y condiciones de vida que se equiparen progre- 

sivamente con las de los países que fueran sus metrópolis coloniales o eco- 

nómicas. 

La teoría del desarrollo, que desdo los clásicos de la economía 

politioa habla sido abandonada para dar paso a concepciones centradas en el 

análisis de la problemática del capitalismo desarrollado! ocupa de nuevo en 

las dos últimas décadas un papel preferente en la ciencia económica,   T dentro 

del desarrollo! la industrialisa«:ion queda situada como paso sine que non 

para su logro mis pleno« 

Latinoamérica no ha podido escapar a la urgencia que el subdesarrollo 

le plantea.   In nuestro continente ya surge también « no sólo como una incli- 

nación teórica de su* economistas sino como un requerimiento práctioo 

Impuesto por la inconformidad de los pueblos y su decisión de lucha. 

Si cierto que durante muchos ano« ha prevalecido en la ciencia eco- 

nómica oficial latinoamericana una tendencia a eludir el enfrentamient o 

profundo del problema Mediante las técnicas del neoclasicismo o la« herra- 

mienta« del keyneeiano, oomo si respondieran a las relaciones estructurales 

de nuestros palees. 

La economía oficial expresaba asi, en términos supuestamente cien- 

tíficos, los interese« de olas«, tanto de los grupos oligárquico a afiansados 

en el predominio de la vieja estructura eos» el de las burguesías reformistas 

«pagadas en lograr, por las simples modificaciones insustanciales de la 
•structura« lo qu« «dio eerá posible obtener por la vía auténticamente revo- 
lucionaria. 

Se explica por «lio que mientra» lo« economistas revolucionarios, 
marginadoe ca«i siempre 4« teda posibilidad de heoer escuchar su vo* «n loe 

debate« oficiales, han planteado durant« treinta anos «1 análisis de fondo, 

/la« voces 
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la» voces más audace, en los organiamo« da alguna representación oficial 

quedaran reducidas a los marcos minoritarios de la CIPAL, sin que esa audacia 
Uegara a un planteamiento satisfactorio de las soluciones verdaderas del 
problema del subdesarrollo latinoamericano. 

ûi los últimos tiempos, sin embargo, se ha abierto camino definitiva- 
wnt« la idea de que sin cambios de carácter estructural - denominados con 
espíritu eufemìstico como "institucionales" - no es posible promover al 
desarrollo en los países de Asia, Africa y América Latina. 

Asi, CEPAL en su Estudio Económico cara la América Latina, ¥?&} 
planteaba ya la necesidad de observar los problemas económicos de los países 
de asti región tomando en cuenta que: 

a) el subdesarrollo constituye el mayor de los problemas planteado« 
a la generación actual, y su solución no sólo es posible sino también impera- 
tiva si se desea preservar la paz mundialj 

b) el desarrollo es un problema económico y social en el mas amplio 
sentido de estas palabras y no es posible resolver separadamente las situa- 

ciones que hasta ahora se han considerado incluidas en una y otra categoría; 
c) para solucionar el problema del subdesarrollo se requiere una 

política planificada de acción integral y eficiente en el manor placo posible, 

y esa política implica la realización de reformas institucionales en materia 
de organización social y económica, tales como la reforma agraria, la reestruc- 
turación de Los sistemas Impositivos, el mejoramiento de la distribución del 
Ingreso, el acceso efectivo a la educación y la igualdad de oportunidad para 
todos, y que etat reformas exigen una acción que va más allá del limitado 
manejo de los instrumentos tradicionales de la politica economie a j 

d) M necesario alcanzar una estructura de comercio y una relación 
de intercambio con el resto del mundo que hagan del comercio internacional wo 
dt los factores dinámicos para facilitar el crecimiento. 

Cualquier estudio que se realice partiendo de tales criterios arriba 
forzosamente a conclusiones en las cuales de una manera más o asnos radical 

se postula la inefabilidad de cambios de carácter revolucionarlo. 

Se asi cono la propia GHPAL, examinando la «structura del ingreso en 

U América Latina» ha destacad« come un 5 por ciento de la población, consti, 
tuido por Us capa« más alta« de 1« burguesía y lo« latifundistas, disfruta 

«ti 3Q por ciento del consumo total de la región.   Beto significa un 

/yr capita 
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per capita en esos grupos privilegiados quine« veces mayor que al qua logra 

el 50 por ciento de los estratos de menos ingresos» 

De ahí CEPAL extiende su análisis a una proyección reformista del 

desarrollo de la América Latina y post\ü.a que, con s61o reducir esa relación 

del 15 a 1 a una más modesta - pero no menos monstruosa, podríamos decir - 

de 11 a 1, por medio de li restricción del consumo de las capas privilegiadas, 

y favoreciendo a su vez una mayor formación de capital, se haría posibla 

aumentar el crecimiento del ingreso per capita del 1 al 3 por ciento.    Si la 

relación siguiera reduciéndose hasta hacerla de 9 a 1, el crecimiento permi- 

tido llegarla a ser del 4 por ciento. 

No se ha escapado a los economistas que esta via de reformas, por 

tímida que sea en realidad, encuentra en el camino un escollo insalvable. 

Por ello, la propia CEPAL reconoce:    "Eh cuanto a las reformas ecor.ómicas- 

sociales, ingenuo seria suponer r/ua pueden realizarse en nuestro continúate 

•in suscitar la resistencia que suelen oponer en todas las latitudes loa 

sectores afectados por semejantes transformaciones« o sin encarar las difi- 

cultades y hasta contradicciones temporales que conlleva todo cambio funda- 

mental en las estructuras económicas.   La resistencia de los grupos de 

Intereses se ha manifestado y seguirá manifestándose en nuestros países «1 

la oposición abierta y sistemática a las reformas o más corrientemente en la 

presión dentro y fuera de los medios oficiales, mediante el uso de expedientes 

políticos« económicos y financieros, para convertir dicha« reformas en inetru» 

mantos débiles • inocuos que esterilicen y hasta desacrediten loe objetivo« 

propos sto»"."' 

fediste, pues« «n los últimos sitos en círculos oficiales, un recono- 

cimiento expreso, aunque cauteloso, de que al problema del desarrollo »o puede 

ser enfocado estableciendo falsos límite« entre la« esfera« de action social, 

política y económica, y de que hay una contradicción manifiesta, derivada de 

la estructura social que prevalece en América Latina, entre la« posibilidad«« 

de acumulación y el módulo de conr-sa© exagerado de lo« grupos d« alto nivel 

de ingreso«, lo« cuales luchan por todo« los medio« para «vitar que se respe« 

y   Nación«« Unidas t 
No, d« Vent« 
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las «structurai fosilizadas que sirven a ou poderle • impidan el desarrollo 
latinoamericano. 

Cuba, con au Revolución, cortó ese mido gordiano a partir de 1959 7. 

eliminó definitivamente los obstáculos institucionales del desarrollo, al 
completar la fase lndependentista de su proceso revolucionario con el profundo 
cambio que supone la realización« por primera Tes en la América Latina, de una 
revolución de contenido socialista, 

ai por ello que los factores institucionales del desarrollo que sirvan 
de marco a la evolución económica de Cuba en el último periodo 7 que condi- 
cionan el desenvolvimiento futuro de su industrialisée ida, contienen muy pooas 

huellas de la estructura' institucional anterior, aunque no haya sido aun 

posible, en el breve plazo histórico en que la Revolución ha actuado, éliminer 
las desproporciones heredadas de esa estructura« 

La historia del proceso industrial cubano, que de nodo sumario figura 
en este informe, pone de relieve de una manera muy ostensible hasta qué punto 
era indispensable ese cambio revolucionario para posibilitar el desarrollo 
economie 5 de nuestra isla. 

En efecto« sin reforma agraria que eliminara «1 monopolio do la 
tierra por un grupo pequeño de compañías extranjarae y latifundistas nacio- 

nales, y permitiera transformar la gran masa do obraros agrícolas y cenpesinoe 

en un verdadero mercado interior para la« industrias nacionales, no habría 

•Ido posible siquiera Intentar la utilización del crecimiento agropecuario 

acelerado como el punto do partida de un desarrollo diversificado quo condu- 

cirá a una industrialiíaoión segura y eficiente, según se describe en otra 
parte de este informs. 

Tampoco - y esto ocurre en al resto de) la América Latina y al mundo 

cubdesarrollado - la planificación económica habría pasado de ser una fona», 

laclón más o menos científica de metas deseables, si el Estado Nacional no 
contara, como coneecuencia dal proceso revolucionario, con el manejo de la« 

reservas fundamentale! do la economía, lo que le permite el traslado del 

fondo de las inversiones de unas ramas a otras« el manojo de suo recursos en 
divisas da acuerdo con el intere« nacional, la proyección de loo crecimiento« 
ramales do acuerdo con las prioridades estratégicas y su eficiencia 
tiva, oto. 
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De oste »odo, la Revolueión no as sóle un gran acte de Justicia histórica 
7 fecial« alno que constituye al verdadero Inicio de una transformación econó- 
•lea que permitirá al pala al use óptimo de sue recursos. 

Se ese el ejemplo que, con teda modestia, la Delegación Cubana quiere 

presentar en el Informa que eleva a la consideración del Simposio Mundial de 

Industriali»ación. 
EL hecho revolucionario de Cuba« que estimulé a los pueblos de Amarle* 

Latina a proseguir en una lucha que antee pareció más difícil de coronar en 

victoria« promovió también el interés de ciertos grupos reformistas« tanto en 
Estados Unidos cono en Latinoamérica por cerrar el camino a nuevas transfor- 
maciones revolucionarias, mediante la concesión de reformas que paliaran un 
tanto el dramático desvalimiento de las masas obreras, campesinas e indígenas 

dal continente.   Asi «urgió la "Alisnae para al Progreso". 
No es necesario decir cómo, a pasar de estar movida por la fuerza econó- 

mica j política evidentemente poderosa de un gobernante de los Estados Urüdos, 
al cabo de pocos anos la resistencia de los grupos oligárquicos de la America 
Latina« conjugada con la del capital monopolista norteamericano, demostró «a 

ves mas que al camino da la reforma no es la solución. 
Mientras la economia cubana avanza entre dificultades que parecían Insu- 

perables« venas al bloquas con que pretendió ahogársela« supera los afectes 
del retraso tecnico, ds la falta de cuadros y de la inexperiencia, la "Alianaa 
para el Progreso" ss encaminó hacia lo que ha de ser su fracaso definitivo. 
Ets fracaso as hiso ja evidente en dos reuniones celebradas de modo simultaneo 

an al Uruguay« a finales de 1966s   la Conferencia Regional de PAO para la 
América Latina j la reunión ds la Asociación Latinoamericana de Libra Comercio 
(ALALC), con la presencia de los Cancilleres ds los países participantes. 

Lo confirmó« de manera definitiva« la reunión celebrada por los Jefes de 
Estado de los paisas incluidos en la OKA« en el mismo balneario ds Punta del 

Este. 

/Capitulo Z 
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Capîtulo I 

DESARROLLO HBTORIDO DKL 3BCTOR DDtSTRlAL 

1.   Car acteríaticaa inlcialaa de su evolución 

Tode historia del ••otar industrial de la economía cubana dab« ser forsosa- 

•ont« referida a lo« procedo • que tienen lugar « partir de la amsncipaclân da 

Cuba de la Metropoli «apañóla, momento qu« coincidió históricamente con la 

a*Porción progreeive de la economía cubana por la naciente fuersa del capital 

monopolista norteamericano. 

Aunque antee de la terminación de la guerra existiera en Cuba una 

producción asucarera desarrollada y «1 volumen de la producción d« tabaoo 

resultara relativamente Important«, 1« lucha de lo« cubano« por su indepen- 

dencia contra España deaorganisó las bases de la antigua Industria asucarera, 

puliendo afiraarae qua fue en los «fio« de 1900 a 1920 cuando la nueva basa 

Industrial asucarera quedó establecida. 

Lo característico de 1« situación cubana a partir de «ta forasi indepen- 

dencia politica« qua le dio a Cuba «parant« soberanía, fu«, en el orden dal 

deearrollo industrial, la deformación da «structura qua la penetración dal 

capital Monopolista yanqui impuso a toda la «oonoala» conrirtiandola en una 

econoada aonoproduetora j sjonoexportadora de «sdoar.   A la ve«, «1 capital 

Inversionista norteamericano ss aseguró un abasteciaiento peraanante da la 

asso da obra barata, qua llagó en aoaento« críticos a condicionas da verdadero 

an eUo al capital inversionista turo al «pojo da otro «actor económico 

norteamericanos   loa Industriala« confortadora«.   9u« eafuartoa, conjugada« y 

llevado« a la practica por lo« gobierno« nortsemsricanoa, qua repreaantaban 

eoa nuovo Intere« impsrialista, «a dirigiaron a impedir en Cuba ""slT^tr 

prooaao da diveraif icacióo Industrial qua redujera al volumen do las importa- 

donee da prodi    oe manufaeturadoo noKeejaerlnsnns 7 quo a la voi oonstituvara 

ana fusate do empleo, susceptible do aminorar las reaarvaa do mano do obra 

orno aeaguraban «1 bajo nival da «alario« do que disfrutó durants oaal cuatro 

décadas la industria aoucarara en Coba. 

/lora llevar 
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Para ll«var adelante «o* politica, el capital monopolista norteemericeno 
no nantie «olamente en tu capacidad da anular lo« «sfuarso« industrisliaedore« 

do la incipient« burguesía cubana «»diente la oonpetancia de industrias qua, 

muy superiores en lo técnico y «n io económico, eran capaoea de arruinar, en 
la lucha por el mercado, a sus detallas competid eras cubanas.   Precaviéndote a 

tiempo contra el nacionalisao económico que loo propios Industríalos norte- 
americanos hablan creado en au pals un siglo antes, para defenderse contra la 

industria europea eoapetldora« loo capitalist as norteamericanos, aprovechando 

el dominio político que les concedió la snmlanda Platt - inpuesta al pueblo 

cubano por la presencia de Imo tropas norteamericanas - pasaron también a 

imponerle a Cuba un Tratado Comwrcial llamado «Hie ReciprocidadN (1903) eus en 

la práctica ora una carta de garantía para la exportación, sin competencia 
alguna, de loo productos ranufact uredos norteamericanos a Cuba» 

A cambio do una preferencia al asnear eubano «n el aereado norteameri- 
cano - preferencia que beneficiaba a loa nuevo« intereses inversionistas 

nortsimerioanoe - osa tratado concedía tarifa« prof aranciaio« a lo« producto« 

precedente« do 1st, ados ühidoe, y lo« garant itabo contra la competencia 
europea en «1 mercado cubano.    A la toi» la« tarifa« impuestas a la« norean- 

clae de origen norteamericano «ran lo bastante reducidas para que las miaaae 

no pudieran anular la« ventaja« que la eficiencia industrial lo« daba front« 
« cualquier intento de producción cuban« competitiva. 

Isa política, primera manifestación do lo que «ari« «1 neocolonialisao 
oontcnporaneo, trajo, como se ha dicho, a la «conceda cubana una completa 

deformación estructural«   La industria aaucarera, procoso industrial rudlmcn» 

tarla da «impla transformación, — oonvirtió en «1 eantro da la eoonomla 

oojbana, i n« s i «Jé min mista «1 30 por ciento «n la generación del ingreso 

•«ninnai y «iilnlat i aneju «1 «t> por ciento da la «apaeliiart do importar«   A la 

vea« las «mportaelanss eubanaa a Istadoe Unido« repreeentaben en esa periodo 

méate al CO por ciento «spot*ador dal pala, 

la 'jsttmvtrla no «aneare*« quedó reducida a la tradicional producción da 

y «igarrlLlos y a debile« manifestación«« dal ratto da la industrie da 

«M mwlado al dosdaio da loa raour«os minerale« basico« da Cuba» paro 
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manteniéndolos en calidad dt reserva* eoaplementarlaa da sus fuantaa da explo- 
tación an tarritorio da los Estados Unidos y da las qua iban surgíanlo an 

otros pai s es da la America Latina» con índices da ganancia oda beneficiosos« 
Sa iniciaba también así una division dal trabajo da nuevo tipo, que el 

recién surgido imperio norteamericano lo impondría a la América Latina« 
desarrollando en cada lona da ésta solo una producción fundamental, la da más 
altos rendimiento« económicos posiblee. 

Intra 1900 7 1920, la producción da «socar pasó* desde 1.5 millonea da 
toneladas a principios da siglo, hasta 5 millones da tonelada« en 1920. 

A la vea, a« configuraba la economia cubana como una economia extraordi- 
nariamente abierta, dependiente del comercio exterior,   Cuba importarla prácti- 
camente todos sua artículos de consumo manufacturadoe, corrientes y duraderos, 

una parte decisiva de aus artículos alimenticios - de un orden de 150 muions« 
de dólares en algunos anos -, todos sus equipos industriales y cualquier 
materia prima ds origen no agrícola que requirieran sus Industrias. 

La escasea de asnear, derivada de la Frimera Guerra Mundial, confirió 

a aquella estructura económica su mejor momento hacia 1920, cuando Cuba llegó* 
a tener un nivel de exportación y*r capita de alrededor de 250 dolare«, que 
era uno de loa mis altos del muado.á' 

In ese ano, j como consecuencia de la normaliaacldn da lo« abasteci- 
mientos del asnear dislocados por las operaciones bélicas, de la disminución 

en el ritmo de crecimiento de la demanda del asacar cubano y de la ripida y 
profunda calda de los precios del aricar, ae perdió lo que hasta entonos« 

¿y   H- «Ito nivel de exportacione« condicionó un nivel da ingreso« PT eanita 
que era seguramente superior al de algunos países ds Bnropa Occidental" 
X era del mismo orden de magnitud que el de Argentina*   Sin embargo! ese 
nivel de ingreso ocultaba una tremenda desigualdad en su distribución. 
Memas el desarrollo de una producción estacional como la del «súear sin 
un« contrapartida estructural que permitiese utiliser la faeraa de 
trabajo durant« lo« vallas del ciclo, gestó el problema de la deeoc* 
pación crónica que vendría a ser una de la« característica» de la 
nomía cubana durant« todo el periodo subsiguiente. 

/habla stilo 
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habla aldo una fuente dinàmica» traque deformadora» para al crecimiento eoonó- 
mico eubano,'*' y comentó un periodo da estancamiento an términos dal Ingrato 

¿ta, qua peralstid hasta loa allot alios 40, cuando una Segunda Guerra 
Mundial vendría a servir cono ravitalisadora da la industria azucarera. 

La crisis da la industria azucarera y la incapacidad del azúcar para 

seguir siendo una fuente de crecimiento económico impulsa a algunas senas da 

la burguesía cubana« qua se hablan enriquecido an al asacar, a intentar un 
proceso tímido y limitado de inversiones industriales.   Para alio necesitaba 

defenderse da la competencia norteamericana con arancel« más elevados de loa 
qua al Tratado da Reciprocidad permitía. 

jtee movimiento de defensa arancelaria culminó en 1927 con una modifi- 
cación del sistema de aranceles qua encontré resuelta oposición por parte dal 
Gobierno norteamericano como representante da loa intereses económicos de tua 
monopolios. 

XL movimiento aa centraba en torno a figura« influyentea dal Gobierno 
da Gerardo Machado, quienes comenzaron a invertir an laa industria« da pintura» 

cemento, textil, ate.   Siendo un puntual ejecutor da la política norteameri- 
cana an Cuba, laa contradicciones surgidas en torno a tu política arancelaria 

no le crearon a asta Gobierno dificultadas decisiva« en la primera etapa. 
Paro cuando tu política antipopular y la criais da toda la estructura econó- 
mica da Cuba condujeron a un proceso revolucionarlo que puso en quiebra al 

Gobierno, al Sebajador norteamericano Summer Welle« recibió Instrucciones del 

Secretario de Sotado Cordali Hull da ofrecer al Präsident« Machado la asi«- 

tenoia de loa Estados Unidos para propiciar un entendimiento con la oposición 

XL colapso da lo« precio« dal aaúcar produjo la quiebra de un sector 
importante da la industria y en consecuencia s« modificó la «structura 
da 1« propiedad d« la industria aaucarera an un sentido deafarorable al 
deearrollo d« una clase eapreearial cubana»   una parte considerable da 
lo« centrales pasaron de meno« d« los empresarios cubano« a sua acree- 
dores que «ran normalmente grandee banco« norteamericanos. 
La crisis d« 1920 dio al traste también eon la banca privada cubana, 
Aal, por ejemplo» en 1920 la proporción da oréetenos y deposito« de lo« 
bancos oubanoa an al total« fu« del orden del 70 y «0 por ciento 
tlvamente, mientrae que an 1921 laa proporcione« cayeron a oifraa dal 
orden del 18 y 30 por danto«   Ver»   tiallioh H.C. í£oJ¿emajJjpnjy 

Im da Emortación.   La Habana» 1953. 

/politica qua 
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politica que le permitiera Mantenere« «a «1 poder, a cambio de la aceptación 
de un nuevo convenio comercial que anulara las tarifa« arancelarias defensivas 
de 1927 7 concediera aun mayores seguridades a los exportadores norteameri- 

canos. 
Cuando se hizo imposible al Gobierno de los Estados Unidos sostener a 

Machado, los eefuersos de su diplomacia se dirigieron a obtener de sus suee- 
sores políticos el mismo acuerdo.   I asi en 1934, a cambio de otorgarle a 
Cuba una cuota en el mercado asucarero norteamericano 7 una rebaja arance- 
laria, el Gobierno de Mendieta aceptó el nuevo Tratado de Reciprocidad.*' 

Este proceso «explica la diferencia entre el proceso económico de la 
mayor parte de los países de la América Latina 7 el desenvolvimiento cubano. 

Los aftos de la gran crisis del sistema capitalista mundial, al producir el 
colapso de la demanda internacional de materias primas, determinaron un aisla- 
miento de las economías de los países latinoamericanos en loa cuales el creci- 
miento hacia afuera habla constituido hasta entonces el motor impulsor del 
desarrollo.   Se vislumbró el crecimiento hacia adentro como la única forma de 

garantizar el desarrollo en condiciones en que la demanda externa dejaba de 
ser un elemento dinámico. 

Fue en esa época cuando surgieron los controles de cambios« las deva- 
luaciones monetarias, los incrementos generales en las tarifas de protección 
arancelaria y la adopción de medidas especificas para el deearrollo de la 
industria nacional que condujeron incluso a la creación de instituciones 

especiales de promoción 7 f inanciamiento industrial« 
Cuba» como se ha visto, sufrió, en cambio, otro brusco golpe en sus 

poeibilidade« de induetrialiaación. 

y  Se trata del Convenio Comercial firmado por Cuba eon lo« Estado« Unido«, 
en el cual «« aumentó el margen preferencial concedido por Cuba a lo« 
producto« norteamericanoe 7 se incrementó la lista de productos benefit 
ciado« con tal preferencia.   Como contrapartida se redujeron los 
derechos de aduana« norteamericanas al asacar cubano en ino« momento« 
•R que la Ley Costigan-Jones fijando la cuota de importación de asacar 
eubano a uno« nivele« en que •• reducía la participación de Cuba en el 
•ereado norteamericano, hacía relativamente inopérant« la reducción da 
la tarifa dal asacar» 

/a. 
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2.   Tendencias del desarrollo económico después 
da la aeaunda Cuerra ttmdial 

Durant« la Segunda Querrá Mundial, Cuba» al 'guai qua la mayor parte del resto 
de loa países da Anarica Latina, vio acrecentar en forma significativa sus 
reservan de oro y divisas, pues la elevación er. la mayoría de los precios de 
las exportaciones y el crecimiento de éstas, aunado a las dificultades extra- 

ordinarias en la importación de bienes intermedios, equipos y aún determinados 
alimentos, condicionaron un incremento de las reservas y en esa medida un 
prestino feriado a los países más desarrollados, 

Isas dificultades en la obtención de un buen número de productos a 
través del comercio exterior a pesar de las disponibilidades de medios de 

pagos, durante el periodo de la guerra propiciaron la instalación de una 
serie de industrias manufacturera   que a pesar de sus altos costos de 
producción podían operar en un mercado de vendedores.   No obstante la 
situación bélica existente y la imposibilidad de exportar a Cuba por parte 
de los Estados Unidos, al gobierno americano obstaculizó fuertemente la 
creación de nuevas actividades, siempre que éstas encubrieran una amenaza a 

los productores de aquel país una ves restablecida la pas.   Como parte de 
esto se puede citar el intento de Cuba de establecer una flota de buques de 
pequeño tonelaje que operando entre los puertos del Golfo de México de los 
Botados sureños facilitase la salida de los azúcares cubanos, lo cual 
enfrenté la negativa de los Sitados unidos de permitir el fomento de esta 
actividad,   In la rana minera, % su vez, se observé durante la guerra un 
desarrollo considerable, producto de fuertes inversiones y la puesta en 
explotación de yacimientos descubiertos con anterioridad, que se mantenían 

hasta ese momento cono reservas para las corporaciones minero-netalúrgieai 
de los Bstados) unidos.   Resalta dentro del crecimiento súbito de la minería 
en estos anos, la Instalación y puesta en marcha de la planta de níquel 
- Nicaro » situada en la costa norte de la provincia de Oriente.   Al fina» 
Usar la Segunda Querrá Mundial y luego de la normalización dal comercio 
exterior mundial, las pequeñas industrias nacida« al influjo de la escasas, 
estaban destinadas a la desaparición, y en ese momento resurgen las débiles 
manifestaciones de una política proteccionista enfooada principalmente a 

proteger las industrias Jóvenes. 

/Bs Importante 
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Ks Importante detenersi a analizar la situación «datant« an äqual 
entonces, aal como loa hechoa acaecido« an el primer periodo da la postguerra, 
por sua implicaciones en la estructura actual de la industria no aeucarera. 

SI aereado nacional estaba cada vea máe saturado por las eoqportacionea 
norteamericanas que las reducidas tarifas arancelarias permitían obtener a 
preoios considerablemente bajoa, dificultando laa inversiones productivas 
suficientemente rentables o por lo menos del adamo orden da rentabilidad qua 
las demás actividadea comerciales, financiera«, etc.   Por otra parte, la 
falta da una base nacional da materias primas 7 productos intermedio« hada 
indispensable qua cualquier industria nueva, da bienes da consumo por ejemplo, 
dependiera en un grade elevado da matarlas primas extranjera«, da laa cuales 

eran muchas veces suministradores loa propios exportadora« del producto termi- 
nado«   A su vea la gran concentración da la propiedad agraria a industrial j 
da las actividadea financiera« 7 comerciales producía una distribución 
bastante regresiva del ingreso.   Asi, se estima qua an el período 1950-55 no 
manos del 45 por ciento del total dal ingreso correspondía a loa ingresos 
derivados da la propiedad.   Loa hechoa anterior««, unidos a laa facilidades 

para adquirir Menee da consumo suntuario« o semisuntuarioe da importación, 

determinaban un bajo coeficiente da inversión 7 reataban poeibilidadee a la 
importación de medio« básicos 7 equipo«.* 

Por otra parte, en Cuba a« daban todaa las condicione« para la 
penetración dal capital norteamericano en buaca da nuevoe desarrollo« j 
taaaa da utilidad máe elevada« que laa que podían conseguir en su pala da 
origen. 

Pudiera panaaraa que laa inversiones en empresas organlsadae durante 
la década pasada, tanto da origen nacional como extranjero, se fundamentaran 
en técniooa da alta intensidad da mano da obra con al fin de aprovechar las 
condicione« da un pala pobre con bajoa costos da mano da obra.   Lógicamente 

¿/   Afil aa va un claro ejemplo da una situación en que existiendo un 
excédent« potencial da magnitud considerable, al excédant« real qua an 
definitiva acumulaba la sociedad ara mia bien reducido.   Bn el caso 
cubano laa posibilidadee da inversión - dado loa cuantiosos ingresos 
derivados da la propiedad - eran enorme«, pero al consumo suntuario 7 
la exportación da capital condicionaban una tasa da inversión más bien 
modeata, 

/éstas debían 



•13 - 

ésta« debían de ser las características técnicas de la« inversion«, si las 

deformaciones económico-sociales de Cuba no hubieran »ido tan profundas como 
las provocadas por una sspecialiaaciÓn extrema en un solo producto dentro de 

las condiciones sn qus la «specialisación en la producción primaria tiene 

efecto dentro del sistema capitalista mundial. 
Kl desarrollo de la industria azucarera y la industria tabacalera y 

los desastrosos efectos ds la crisis de los aflos 30, permitió que se creara, 
y posteriorments se consolidara, un movimiento sindical entre los trabajar 
dores urbanos de una fortaleza considerable.   Con la creación de una organi- 
zación sindical central, 1* posición ds 1* dase obrera se fortaleció aún 
ñas y le dio una oportunidad más favorable de ganar concesiones a la clase 
capitalista.   Por otra parte las dlbilss barreras aduanales y los bajos 
costos ds transporte dejaban un margan relativamente pequeño en cuanto a la 

insficiencia qus las nusvas industrias podían tener para «star en condiciones 
ds eompstir con los productos ds Importación, en su mayoría procedentes ds 

astados Unidos.   La conjunción de ambos factores revistió lo que parsela una 
tendencia lógica produciendo inversionss ds alta densidad de capital y bajos 
volúmenes ds ocupación.   KL conjunto ds sstas circunstancias determinó que a 

finales ds los altos cuarenta y durants la década ds los cincuenta la 

situación fuera la siguientes 
a) La clase capitalista, tanto nacional como extranjera, mantsnla un 

temor manif issto ds sfsetuar inversionss en proyectos qus rsquirisran fusrsa 
ds trabajo ooneid'reble, prefiriendo utilizar técnicas ds alta intensidad 

ds capital. 
b) Una parta d« la clase obrara industrial s» encontraba organi*ada, 

manteniendo una posición ventajosa sn materia de salarlos.   Satos obreros ss 
oponían oon fusrsa a la Introducción ds innovaoionss tecnològica© que permi- 
tieran reducir costos a bass de reducciones en mano ds obra, ya qus si despla- 
asmiento tenía un destine único»   el desempleo permanente por afos y años. 
Ds ahi ojos) desde si inicio, cuando ss co»untaba a proyectar una nueva planta 
ss introdnola buena part« de las dltiraas innovaciones tecnológicas ds 
manera ds minimaler «1 número ds trabajadores y evitar problemas futuros ds 

esta índols. 
a)   Una parts ds la clase obrara industrial trabajaba en empreeas 

pequeñas o medianas, tsonológicamente obsoletas y d« bvja capacidad competi- 
tivas qus subsistían sjsrssd a una política ds salarios extremadamente bajos« 
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d) Existía un* gran explotación sobre al campesinado, el que al carecer 

de organización se encomiaba an una posición muy débil para exigir ingresos 
superiores. 

e) Existía un gran desempleo, tanto urbano cono rural.   Se calcula que 

durane, e ocho meses en el afío el desempleo total alcanzaos, alrededor de 550 mil 

trabajadores, es decir, entre una tercera y cuarte parte del total de la 
fuerza de trabajo disponible. 

Dadas estas condiciones, la politica empresarial estaba enfocada a soli^ 

citar protección arancelaria y fiscal al gobierno y a mantener altos precios 

y baja producción.   Por otra parte, la empresa nacional tipica mantenía un« 

posición extraordinariamente reticente frente a las investigaciones aplicada«. 

Dentro de ese contexto, los ingenieros y técnicos se polarizaban hacia la« 

tareas de dirección operativa de la producción, y loa pocos técnico» con 

vocación investigativa, usualmente se trasladaban hacia lo« Estados Unidos 

- el mayor importador neto mundial de científico« e investigadores.   Todo esto 

agravaba la posición de la industria nacional y frenaba sus posibilidades de 

desarrollo a travüa de la introducción de innovaciones tecnológica«. 

Un elemento adicional que hacia más difícil el desarrollo de 1« 

industria cubana era que los instrumentos crediticios se encontraban en manee 

de compartías bancaria« extranjera«, norteamericana« en su mayor parte, la« 

cuales en sus préstamos seguían la línea económica destinada a conservar 

inmóvil la estructura de la economi« cubana, que derivaba de la penetración 
del capital norteamericano. 

Como hemos mencionado anteriormente, la crisis de 1920 determina que 

desapareciera en 1« práctic« 1« baño« cuban« y española.   SI finane iamiento 

de lo« banco« norteamericanos y canadiense« fue dirigido en lo adelante 

esencialmente hacia 1« industri« «suearera.   Bh 1« práctic« apenas existían 

los préstamos para inversión industri«l no azucarera.   Todo ello dio origen 

* que 1« débil burgués!« indu«trl«l cuben«, que pretendí« desarrollarse por 

el camino de inversiones no azucareras, advirtiera « final«« de 1« década del 

40 la necesidad impostergable de organisar en Cub« un Banco Central    El 

proyecto encontró 1« resistencia de lo« grupos dominantes, en partioul«r la» 

grande« compañías azucareras y sua representantes en las sona« politic«« del 

Gobierno y del Parlamento.   U batall« fu« inten««, y d«spué« d« varie« 

proyecto« infructuoso« «e logró aprobar, «1 fin, en cl «Ito d« 1950, un« Ley 
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estableciendo el Banco Nacional de Cuba, como organiamo no sólo de centrali- 
zación de la emisión monetaria, sino también de préstamo y redescuento para 
inversiones y actividades comerciales« 

El 3anco Nacional de Cuba daba la posibilidad de utilizar un Instrumento 
crediticio de carácter nacional como modo de llevar ad ¡ante la politica eco- 
nómica de los grupos burgueses industriales.   Simultáneamente se crearon, en 
esa primera parte de esta década, una serie de instituciones financieras 
encargadas de tareas de promoción y fomento y de proveer de capitales a los 

inversionistas en potencia.   La política de esos organismos consistió en 

elevar la oferta de créditos y reducir la tasa de interés sobre ION capitales 
a préstamo« de modo de crear las condiciones para dar inicio a un procese de 

desarrollo industrial. 
Sin embargo, veremos en seguida cómo, lejos de constituir un paso sólido 

hacia el desarrollo industrial de Cuba, ese conjunto de instrumentos credi- 
ticios fue utilizado para una poli* '.ca de corto alcance que si bien determinó 
numerosas inversiones industriales, condicionó las mismas de modo que consti- 
tuyeron un proceso negativo en el camino definitivo de la economia cubana, 

TSR efecto, a principios de 1952, se produce el golpe de estado de 
Batista, y el grupo de derecha que toma el poder encuentra creado eee basa- 
mento institucional que le permite operar sobre 1A economía de famas mucho 
mis directas de las que hasta esa época hablan sido posibles«   Asi, condensa 
un periodo que pudiera denominarse - desde el punto de vista de los 
instrumentos económicos utilizados - de política compensatoria.^'    Como la 

Mira de 1952 habla sido particularmente elevada y no habla podido ser vendida 
en au totalidad« se decidió que el Banco Nacional dirigiera el flnanciemiento 
da una reserva eetebilisedora del orden de 1.75 «ilíones de toneladas de 
asdear, ofreciendo a loa bancos comerciales sus servicios de anticipo y 

y  la política compensatoria estaba encaminada a utiliser el gasto publico 
ooao variable dinámica dal proceso económico, de sodo da oompeneer el 
eetanoaniento azucarero producido por el lento crecimiento da la demanda 
y las enormee reserves acumuladas durante la safra da 1952. 
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redescuento y garantizando las operaciones de préstamos efectuadas a los 

hacendados y colonos*"  por sus respectivos bancos.    Esa medida, por su enver- 

gadura y por carecer de antecedentee históricos en el país, marcaba la 

primera ejoperiencia cubana en la utilización del crédito interno como factor 
d*? compensación. 

La política compensatoria tuvo una vipencia determinante durante los 

aftos 1953-56, ya que el afte- de 1957 se encentra distorsionado por la recu- 

peración inesperada de los precios y la producción azucarera como consecuencia 

de la crisis del Canal de Suez y de la baja cosecha remolacheia europea.    El 

gran voleen de créditos generados a partir de esa política tuvo dos destinos 
principales: 

a) Los escasc.  recursos nacionales para la acumulación sirvieron en 

part« para otorgar préstamos a poderosos monopolios norteamericanos, entre 

los cuales se puede citar la Standard Oil, Owens-Illinois, Electric Bond and 
Share, y otros. 

b) Al estar dirigida la política de créditos por un gobierno caracteri- 

zado por sus gestiones fraudulentas, la misma sirvió para encubrir operaciones 

de ninguna efectividad para el pals y que sólo beneficiaban a loe grupos capi- 

talistas y políticos que en ellas intervinieron.   Para la clase capitalista, 

un mayor estimulo que la baja tasa de interés representaba el poder entrar 

en negociaciones con políticos influyentes, obtener un crédito considerable 

para una nueva industria, adquirir un conjunto de maquinaria obsoleta e ine- 

ficiente, sobrevaluarla y extraer por concepto de comisiones y montaje la 

mayor parte de los recursos entregados por el estado.   Las plantas asi 

creadas operaban un numero limitado de años con pérdidas y después pasaban a 

propiedad estatal por declararse los capitalistas incapacee de amortizar las 

•lemas, debiendo ser éstas subvencionadas por el Presupuesto Nacional da ahí 
en adelante. 

Los resultados de la politica compensatoria medidos en temíaos de sus 

efectos sobre dos variables tan significativas como la deuda pública y la 

reserva de oro y divisas, puede resumirse como sigue:   la deuda publica que 

2/   fe Cuba se denominaba hacendados a los propietarios de centrales asu- 
carsras.   Los colonos son los proveedores privados de cafla a la« 
central es« 

M 1952 
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en 1952 era del orden de 250 millones de pesos, alcanzó a finales de 1958 la 

cifra de 800 millones de pesos; es decir, se triplicó.    For otra ,arte, las 

reservas d« oro y divisas que en 1952 eran del orden de loa 550 millonee de 

pesos se gastaron en alrededor de un 90 por ciento. 

Para medir la efectividad del desarrollo industrial de la pasada década, 

es preciso centrar la atención en el efecto que el misro tuvo sobre la bal ansa 

de pagos.   Ciertamente la balanza de pagos constituye el punto de estrangula- 

miento tipico de la mayor parte de los países subdes arrollad os, y en esa 

medida es importante analizar lo« resultados del desarrollo alcanzado en 

términos de ésta.   Puede observarse que como las cifras señaladas en el 

párrafo anterior indican, el proceso era inestable, es decir, no podía haber 

continuado uno o dos años más.   Por otra parte, es difícil imaginar un logro 

más modesto dada la magnitud de los recursos gastados, sobre todo si se 

comparan las condiciones en que se desarrolló este proceso con las que 

imperan en la mayor parte de los países subdesarrollados en donde la obtención 

de financiamiento externo es una condición indispensable para asegurar un 

programa mínimo de inversiones. 

Ante todas las facilidades que brindaba la denominada política compen- 

satoria» la« inversiones industriales no azucarera« se incrementaron consi- 

derablemente, especialmente durant« el periodo 1954-56*    Así, se estima que 

IM inversiones en nuevas capacidades alcanzaron durante e«?e período la cifra 

de 460 millones de pesos« 

Cuadro 1 

CUBA:    INVERSIONES INDUSTRIALES EN NUEVAS CAPACIDADES« 1954-5* 

Hamas industriales Millones de pesos 

Minería»/ 
Metalurgia 
Hat eriales da construcción 
Derivados del Petróleo 
Química 
Papel« madera e impresos 
Textil y oonfecciones 
Alimentos 
Bebida* y tabaco 
Energia eléctrica 
Otros (sili desglosar) 
Total 

120.2 
21.8 
9.8 

68.0 
17,2 
46.0 
1.8 
3.6 
4.0 

90.0 
-£aS 
462.4 

a/   Incluye níquel. 
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Cerno resultado de toda esa «ta**, el cuadro da la industria en víspera« 
de la Revolución, era el siguiente: 

e)       Kl sector industria existente se podia clasificar en cuatro grupos con 
características tecnológicas y económicas muy diferentes. 

i)    Uh subsector industrial exportador que debia competir en el 
¿xterior a base de precios y calidad, y cuyos productos eran homogéneos, 
Aqui clasifican fundamentalmente las ramas azúcar, minería (incluida la 
industria procesadora de níquel) y tabaco.«^ 

En términos generales las industrias de este grupo poseían una densidad 
de capital relativamente elevada2/ y eran eficientes en el plano mundial. 

ii)    Un subsector de industrias modernas y eficientes que destinaban su 
producción al mercado interno.    Este grupo carecía en términos generales de 
protección arancelaria y debia competir en un plano de igualdad con la 

industria norteamericana.    En esa medida la eficiencia de estas industrias 
era apreciable.   Este grupo de industrias poseían un coeficiente de insumo« 
importado« muy superior al del promedio del sector, y de hecho la mayor part« 

de la« ioportacione« d« bienes intermedios se concentraba aquí.   Cabe señalar, 
también, que dadas la« relacione« que tenía este subsector con la industria 
norteamericana - de hecho buena parte del grupo era propiedad extranjera - 
«uchaa de la« planta« que aquí claaifican seguían las técnica« más moderna« 
d« organización y dirección industrial. 

iü)   Ih tercer subsector de Industrias nacida« al «aparo de la politic» 
de crédito« fáciles, que resaltaban por su alta ineficiencia y modernos edi- 
ficio« que cubrían maquinaria« amortizad«« y« durante «u utilización en lo« 
Estados tfaido«.   mas indu«tria« por lo general eran administrada« por lo« 
organismo« paraestatales que debían subvencionarlas si ser entregadas a éstos 

V   ÎÎ-TSi11* Ä"/?**1* WÄCt«***<*» específica« qu« la eeparaban 
^S^éZìSZl?* 8ubMctor-   *«if « •*• ca«o no Vued« iSSSZum 
•TS^2T>lf^Vl,,,llfcldo * U «" «*«•*+ * di.cÏÏ5naciS m «1 surtido a trave« d« la utilización d« marca« r«gi«tr«da«.^^^ 

y   î»dL£?! ^ilLhâC,r ** di*tlnciA» ••PWial « r«l*oiAi con 1« 
rt£ssi£ «sr **••••*• cM° *««*•»• *• ««piti T« 

/per lo« 
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por los capitalistas que con anterioridad habian obtenido los créditos y que 

no tenían mayor interés en operar las mismas, una vez obtenidas las gruesa* 

comisiones en la compra de la maquinaria, 

iv)   El resto de las industrias se componía en su mayor parte de uni- 

dades 3emi-arteyanales, con poca mecanización del trabajo, fuerza de trabajo 

poco calificada y una dirección muy deficiente.   El origen de las materias 

primas que utilizaba este grupo de industrias era muy variado, aunqua buena 

parte de los insumos industriales provenientes de la agricultura no cañera, 

se concentraba en este subsector. 

b) La estructura interindustrial era extremadamente débil y existia muy 

poca concatenación tecnológica entre las diferentes ramas, siendo las princi- 

pales fuentes de materias pri AS la agricultura cañera y el comercio exterior« 

c) En muchas ramas industriales se presentaba una situación de subutili-. 

sac ion de la capacidad instalada, y reservas de productividad asociadas a esa 

subutilización.   Al mismo tiempo, se importaban grandes cantidades de 

productos que podían ser elaborados en el pals, 

d) Aun cuando la política compensatoria basaba su operación en los instru- 

mentos de la política fiscal, financiera y arancelaria, ésta, en sus concre- 

ciones particulares, era extremadamente caótica.   Esto se debía a que indepen- 

dientemente de que en sus aspectos mis generales se estaba de acuerdo con 

utiliser los instrumentos mencionados como factores impulsores del desarrollo, 

no se réalisé un trabajo serio de revisión y adecuación del sistema de dispo- 

siciones que teniendo su origen en siglos anteriores, resultaba anacrónico e 

inconsistent e.**' 

20/   Asi, por ejemplo, loe Impuestos indirectos sobre le sal eran de alre- 
dedor de 13 pesos por tonelada.   Como el precio de producción de una 
tonelada de sel fluctuaba alrededor de 27 peeoe, loe impuestos indi- 
reotos llevaban el precio hasta unos 40 pesos, lo cual hacia irr en- 
table el establecimiento de le industria química Insumido de este 
producto*   El origen de le mayor parte de estos impuestos se remon- 
taba a la época coloriai, cuando la sal era un producto muy escaso y 
el gravamen fiscal significaba unos ingresos oonsiderablee para lee 
finansae de la metrópoli.   In loe cincuenta y tantos anos de la 
Repúolice no se alteraron estos impuestos y loe mismos siguieron 
significando un obstáculo al desarrollo de la industria química deri- 
vada de la asi.   Mientras tanto la limitación de la desanda impedía 
cualquier estímulo a moderniser lai salinas. 

/e)   EL cuadro 
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e) El cuadro de desocupación y subocupación era desolador. Se calcula que 

alrededor de la cuarta parte de la fuerza de trabajo se encontraba desocupada 
o subocupada en 1959. 

f )       Las reservas de oro y divisa« de que disponía el pals al comienzo de 

los   itos 50, hablan prácticamente desaparecido.    En esa medida, la economia 

cubana no contaba al inicio de la Revolución con la flexibilidad operacional 
asociada a una posición helada de las reservas. 

g)       La distribución regional de la industria no azucarera estaba caractéri- 

sa ia por una extraordinaria concentración alrededor de la ciudad de La Habana. 

Asi   ee estima que en la provincia de La Habana, oon alrededor de la cuarta 

T>ar. i- de la población del pals, se realisó en 1958 el 75 por ciento de la 

producción industrial no azucarera, mientras que en la provincia de Oriente, 

con casi la tercera parte de la población y la mayor parte de las riqueza« 

naturales y minerales, sólo contribuyó en ese año con alrededor de la octava 
parte de la producción industrial no asucarera, 

h)       Los artículos industriales encontraban grandes dificultades para llegar 

a manos de la población rural, que representaba el 45 por ciento de la 

población del pais.   Los escasos ingresos de las familias campesinas y de 

obreros agricola» no le permitían consumir una proporción significativa de 

artículos manufacturados, ya que las necesidades alimenticias se encontraban 

satisfechas a niveles extraordinariamente bajos que casi llegaban a ser de 
subsistencia. 

B. periodo 1959-65 •« caracterosó fundamentalmente por el profundo cantólo de 
Us relaciones de propiedad sotare loa medios ds producción y la toma del 

peder politico por la clase obrera mediante la Instauración del primer 

Astado Socialista en América.   Estos suoesos históricos le confieren al 
período un carácter excepcional, 

Al iniciarse el proceso rsvolucionario, la politica econòmica ds Cuba 

••ttbs presidida por una concepción afincada en 1* idem tradicional que 

••ocia el proceso del desarrollo con un grado creciente de indu et rial is ación. 

Esa tendencia se fortalecía en el caso cubano por la experiencia 

histórica que ee b* Tenido relatando, que hito ver en si monocultivo cateo 

7 «i la extraordinaria ospeelallsacion asucarera una ds las reseñes 
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fundamentales de la tragedia económica nacional y la base del dominio de Cuba 

por el imperialismo norteamericano. 

La "industrialización" se convirtió así en una consigna nacional, a la 

vez patriótica y técnica.    En el primer período la tendencia a la sustitución 

inmediata del azúcar no adquirió demasiada fuerza porque la misma decisiva 

importancia que las exportaciones azucareras tenían para la supervivencia 

económica de Cuba hacia irracional cualquier idea de una drástica modificación 

de la estructura. 
Los empeños industrializadores se orientaron de inmediato hacia el creci- 

miento iiiterno mediante sustitución de importaciones y a la proyección de un 

desarrollo industrial acelerado sobre la ba¿e del esquema clasico,    Muy 

pronto 1 sin embargo, la poli .^a seguida por el Gobierno de los Estados Unidos 

hacia la Revolución Cubana obligaba a reconsiderar la posición azucarera de 

Cuba, 
E« efecto, en I960 el Gobierno de los Estados Unidos anuló unilateral- 

mente la cuota azucarera a que Cuba tenia derecho como consecuencia del 

tratado comercial de 1934«   Cuba se encontró súbitamente con la disponibi- 

lidad de 3 millones de toneladas para las cuales no tenía un mercado asegurado. 

Fue entonces cuando la Unión Soviética y otros países socialistas aceptaron 

adquirir lo que el Gobierno norteamericano rechazaba con el propósito de 

poner en crisis a la revolución nacional. 
Sin embargo, no fue posible en ese momento proceder a una coordinación 

inmediata que asegurara a Cuba hacia si futuro el mantenlmißnto de la 

producción azucarera a los niveles máximos.   No se trataba únicamente de que 

Cuba no había adoptado aún la vía del socialismo, sino que el aislamiento 

económico en que la economía cubana había vivido con respecto a las econoedas 

socialistas exigió un periodo previo de conocimiento antes de que se encon- 

traran las posibilidades de ajuste mutuamente favorable pera las producciones 

respectivas. 
For otra parts, lo« precios del azúcar en los mercados marginales qus 

constituyen «1 llamado -mercado mundial", tendis a la inestabilidad j a 1« 

baja, dislocación qus se profundizó al gravitar sobre «1 mercado los trss 

millones de toneladas qus Cuba situaba tradì nions) meats SA el mercado 

norteamericano« 

/Toas sato 
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Todo «to. unido a la fait* de experiencia da la »solución en al 

tirano económico y a lo. factor., emocional« qua .«»ciaban la producción 
dt aricar con la e.elavitud nacional, condujeron a 1. de.e.timaci6n del 

posibie papel d6 la industria aaucarera dentro del «arco d. desarrollo eco- 
nomicD al que U Revolución le abría enormes perspectiva.. 

Se confundid el problema de la especialiaación y el monocultivo dentro 
del contexto del sistema capitalist, mundial que situaba . los palae. expor- 
tador.« d. producto, primario, m una situación de desigualdad con una 

genérica desventaja de la especialUación en si miso., desconociendo la. 
posibilidades de aprovechar la experiencia obtenida en la producción azu- 
carera 7 la. ventajas comparativas que Cuba posee a ese respecto para hacer 
de la industria azucarera el pivote fundamental de un nuevo tipo de desa- 
rrollo económico dentro de una diviaión internacional del trabajo asociada 
al sistema socialista mundial.^ 

Bao explica las caraeteristica« generales de loa primero, «fio. dal 
período. 

De una parte, se desatendió el sector agrícola cañero y la industria 
tsucarera quedó marginada en cuanto a la asignación de recursos para su mante- 
nimiento y posible desarrollo. 

Al mismo tiempo, la Revolución decidió con cierta prisa inversione« 

destinada, al crecimiento interno mediante la sustitución de importación««, 
P«ra descubrir, a medida que se profundl«aba «1 conocimiento do 1* economía 
nacional, que el grado de sustitución de iaportaeione« era mínimo y no Justi- 
ficaba en mucho« casos la producción industrial seleccionada. 

U Revolución ilavti significó un cambio drástico en U distribución 
*• lo« ingreso».   La rebaja d« los alquiler«« urbano« y la posterior promul- 
gación de la Reforma Urbana incrementaron 1« disponibilidad de Ingreso do 
la. capa, medias y obrara« y restringiaron lo« ingre.ee de lo« propietario« 
à» easas.   I* introducción de la ensenan*« gratuita benefició igualmente a 
lo« .ectoree de U pequeña burguesía urbano y a cierta« «OBM de mejore« 
iagrewo« dentro del proletariado, pue. debido « la» deficiencia, del el«t«mt 

a«iS«6tor Industrial, se explican con mayor profundidad la« resone« 
y Tentaja. d. la eepecialiaecion agroi>«*Hri«; *-m— 

/«e«oJLar preri-eralucionario 
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escolar pr«Trevolucionario esos grupos sociales hacían sacrificios para el 
envío de sua hijos a las escuelas privados.   La rebaja de tarifas en algunos 
servicios públicos cono la electricidad y el teléfono, la derogación de 

algunos impuestos, el incremento de los salarios en los sectores peor retri- 
buidos 7 la elevación de las jubilaciones, fortalecieron la misma tendencia« 

En mayor de 1959» la Ley de la Reforma Agraria tuvo efectos que fueron 
previstos y descritos en su propio Preámbulo»   No sólo privó* de sus ingresos 

por renta a los antiguos grandes propietarios, sino que liberó a más de 
100 000 campesino del pago de toda forma de renta«   Creó las condiciones, a 

su vez, para eliminar el desempleo estacional, promover el empleo completo 
da la mano de obra agricola e incrensntar la capacidad de consumo de obreros 

agricola« y campesinos. 
En el conjunto, la elevación del ingreso de la población trabajadora 

aloansó cifra« superiores a los 500 millones anuales. 
Todo ello amplió al mercado interior y sirvió de base al incremento de 

consumo de lo« producto« .laolonales que, bajo la consigna de «Consumir lo 
que el pal« produce es hacer Patria", orientaba la Revolución como complemento 
de lo« objetivos de desarrollo antes enunciado«. 

Hay que decir, sin embargo, que los incremento« de ingreso« superaron 

proporcionalaente a loa incremento« en el producto industrial y agrícola. 

Esa tendencia se biso mía fuerte en la medida en que el boycot decretado por 
los Istado« unidos contra Cuba obligó a la economía cubana a un cambio brusco 

en la orientación de su« importaciones de bien«« intermedios, sustituyendo « 
tai abastecedor próximo - que permitía la existencia de inventario« mínimos 
de materia« prima« y un flujo constant« de aprovisionamiento - por un nuevo 

marcado abastecedor, constituido por los palsee socialistas, a miles de 

millas de distancia y desconocido adami«* por lo cual ss hicieron necesario« 
ajustes en la« linea« de producción para satisfacer los requerimientos espe- 

cíficos de una industria enteramente dependiente en sus materia« prima« y «n 
sus pie««« de repuesto d« lo« Estado« Unidos, 

In eee periodo también la« circunstancia« mencionadas formaron «1 esta- 

blecimiento del monopolio del comercio exterior como garantía para el uso 
adecuado de lo« recursos financiero« internacionales dal pal«« y como única 
solución poeible « la ferio«« re-orientación geográfica de la« importaciones 

y exportaciones, 
/Los esfuersos 
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Loa eefuersos dt «sta «tap« y loa resultado« obtenido« han aldo 
descrito« en publicación«« d« CEPAL,4^/ 

Hacia loa aftoa 1961-1963 se produce un relativo «stancamiento del 
producto per 9»Ftti* cow> conaecuencia de la aiaminución de la producción 
aiucarera por causas ya explicad*,, de laa dif icultadea relacionadaa con la 

pueata en marcha de una organización económica aocialista en medio de una 
aevera penuria de cuadroa técnico« tanto para la producción como para la 

administración de la economía y de la« aequlae extraordinariaa de loa aftoe 
1961 y 1962, 

Puede hablarse en cierta medida de la exiatencia de un desajuste 
friccional entre la politica económica de loa primeroa afioa y la fas« de 
¿••trrfflo *Ç«lera4o del aector agropecuario, que comienza a partir de 

A finale« de 1963 7 durante la primera mitad d« 1964, loa precioa dal 
asnear en el mercado mundial a« elevaron considerablemente.   Ih «a« medida, 

la dicadnueldn en «1 jujnjgm de laa exportaciones asociada a laa bajas safra» 
d« 1963 y 1964, fu« máa que compensada por el aumento en valor de laa miamaa. 

Por otra parte, ya a principio» de 1964 a« «ataban obteniendo loa 
fruto» del trabajo organiaativo realizado en afioa anteriorea, y loa cuadroa 
d« dirección de la» diatinta» empresas hablan adquirido determinada 
experiencia.   También en esa «poca a« hablan ya concretado laa directiva» 
relacionada» con la atención pr«f«r«nt« al aector agropecuario, y ae tomaron 
determinada« medida« para asegurar «aa atención, como la qu« cr«ó «1 

Ministerio d« la industria Asucarara, Jerarquisando aal la administración y 
dir«coión de la rama prioritaria d» la industria. 

12/   Adn cuando la safra d« 1964 fu« todavía baja en relación con loa 
promedio« del decenio pr«rr«volucionario, representó un Incremento 
del 16 por ciento en relación con «1 d« 1963 y representa, a p«sar 
d«¡L desastroso huracán »Flora", «1 inicio d« la linea d» desarrollo 
«•»tinado a culminar en una producción de 10 milione» de tonelada» 
anuale«. ^^ 

/talo» «sto» 
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Todos esto« factores hicieron posible una rápida salida del estanca- 
miento que se habla producido en la etapa anterior, y durante el periodo 

196¿r-65*"* ae lograron Incrementos importantes en el producto per capita. 
Lue incrementos de producoión logrados en los últimas años no se 

refieren tan salo a la industria asucarora.   fin efecto, la industria no azu- 
carera ha logrado también avancée notables« 

Por ejemplo, la industria textil de fibra« suaves, en 1957, produjo 
unos 60 millones de metros cuadrados de tejidos, mientras que el promedio do 
producción alcana ado por esa rama en el perìodo 1964-65 fue del orden de los 
100 millones de metros cuadrados, 

&i esa rama no sólo se han obtenido logros importantes en la utili- 
zación de la capacidad instalada, sino que de hecho se ha ido a una expansión 
de ésta«   Así, se están instalando dos nuevas text lleras integradas que, 

cuando operen a plena capacidad, podran elaborar alrededor de 70 millones de 

metros cuadrados anualmente.   En el resto de la rama textil se observa 

tambifin aumentos considerables.   Así, la producción de confecciones de 
tejido« de punto 7 de tejidos planos se ha incrementado en relación con la 

época capitalista, en alrededor de un 30 por ciento.   En calzado de cuero 

también se han producido avances considerables, 7 la producción se ha elevado 
desde 8 a 9 millones de pares en los anos anteriores a la Revolución, hasta 
alrededor de 12 millones de paree, 

Bn le industria del níquel, ee han obtenido éxitos extraordinarios. 

Durante el «fio 1961 se puso en marcha la planta de producción de sulfuro de 
níquel y cobalto en Moa, que contaba eon la tecnología más «vaneada del 
mundo, y que según todos loe augurios de monopolios norteamericanos, jemas 
podría haber eido operada por cubanos.   Al mismo tiempo, se mantuvo operando 
la planta de Nicaro,   Si ee compara la producción - en términos de níquel 7 
oobalto - obtenida en el periodo 1954~5ft* oon la lograda -'orante los años 
I96I-65, ee deetaca un incremento del orden del 35 por ciento. 

La industria siderurgica, aún incipiente, también tiene alguno* logro« 
que mostrar,   Bn lo« cuatro ano« anteriore« a la Revolución, la producción 

14/  In 1965 e« obtuvo m éxito de Importancia considerable en la producoión 
do asacar,   fe efecto, en dicho «He ee resilló una Mira de más de 
6 millonee do toneladas, logrando«« un Incremento oon reepecto al alto 
anterior del orden del 39 por ciento, 

/do «o« 
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de acero acumulada ascendió a 120 000 toneladas.   En los cuatro artos que van 
de 1962 a I965, la producción acuatulada ascendió a unas 2Ö5 000 toneladas, o 
sea casi dos veces y media más que antes.   En estos momentos se está ampliando 
esta industria para producir, en los años inmediatos, a un ritmo de alrededor 
de 290 000 toneladas de acero anuales en términos de lingotes, lo que eigni- 
fica que la producción anual será del mismo orden de magnitud a la lograda en 
en todo el periodo 1962-I965. 

»i la industria petrolera también se han logrado avances considerables. 
Durante el periodo 1956-58 se hablan construido 3 modernas refinerías dise- 
ñadas para procesar crudo venezolano, que estaban operando prácticamente a 
plena capacidad en el momento de ser nacionalizadas.   Obviamente, el cambio 
en las especificaciones y fuentes de abastecimiento del petróleo crudo produjo 
determinados trastornos ; sin embargo, el esfuerzo de los trabajadores cubanos 
7 la valiosa ayuda de la Unión Soviética - que ha garantizado un suministro 
constante y sistemático en una forma tal que cada tres días arriba a puertos 
cubanos un buque tanque con el orudo extraído a 10 000 kilómetros de 

distancia - ha permitido no sólo mantener la producción ininterrumpidamente, 
sino tembién superar los estimado« máximos de capacidad de las refinerías. 

Cuadro 2 

CUBAf   DATOS DE OPERACIÓN DE LAS KEPIHBIIAS OS PETRÓLEO 

Capacidad nominal Operación real de 
"f^*V   *• inyacte (ton/die)      inyecto (ton/dla) 

1«   (Antigua Belot Standard Oil) 

a.    (Antigua Shell) 
3.   (Antigua Texas Co.) 

MA U900 UMÎ0O 

fe la industria del cemento también se ha producido un adelanto oonei- 
derable.   Durante el periodo 1954-3» ee. produjeron alrededor de 2,9 millonea 

da toneladas, mientrae que en loa afioe que van da 1961 a 1965 la producción 
AM dal orden da 4.1 millonea da toneladas j esto représenta un incremento 
dal orden dal 45 per oíante.   Cabe señalar que al nival máxlap da producción 

/diventa la 
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durante la époc/> capitalista se obtuvo en 1958 y fu« de alrededor de 750 OOO 
toneladas, mientras que la producción alcanzada en 1965 fue superior a las 
800 000 toneladas.   Con las nuevas plantas contratadas y en construcción, la 

capacidad de producción de cemento se llevará a 2 millones de toneladas 

anuales. 
La industria quimica cubana se caracteriza por depender de una manera 

bastante fuerte de las importaciones de productos intermedios.    A pesar de 

esa limitación, en esta rama también se han obtenido logros considerables. 
Asi por ejemplo, la producción de fertilizantes mezclados se ha incrementado 

un 150 por ciento entre los periodos 1954-5* 7 1961-65, pasando de 1 millón 
de toneladas a 2.5 millones de toneladas.^   La producción de jabonee y 
detergentes ha alcanzado también cifras bastante elevadas que significan un 
consumo per capita extraordinariamente elevado en el plano mundial. 

Cuadro 3 

CUBA:   RtODUCCION DE JABONES I DETERGENTS 
ffr mil«<l d* tonelada«) 

Ano de máxima producción 
Productos capitalista 1964 

Jabón de lavar 32.8* 36,1 
Jabón de tocador 7.6* 13.3 
Detergent« 12.6^ 17.8 

•/ 1956. 

y 1957. 
$/   1958. 

In la industri« del papel, «1 proceso de desarrollo ha permitido obtener 
do« éxito« simultáneos. In el período prerrevoluoionario, la producción total 

nunca sobrepasó la« 45 000 toneladas, ndentr»s que en 1964 «• produjeron ate 

15/   La producoión máxima alcanzada en la «tapa anterior, «• logró en 1957 
y fue del orden de 272 000 tonelada«, mientra« que «n 1965 1« 
producción sobrepasó Us 470 000 tonelada«. 

/de 94 000 
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de 94 COO toneladaa.   Por otra pai-te, en ese año (I964) se con»umieron alre- 
dedor de 30 000 tonelada» de pulpa de bagazo, lo que puede considerarse un 
éxito tecnológico importante, ya que antes del triunfo de la Revolución lo« 
papeles fabricados a base de bagazo se consideraban, en cierta forma, una 
producción experimental.   Cabe apuntar aquí, que la producción de pulpa de 
papel a partir de bagazo constituye una linea de desarrollo importante de 
la industria cubana. 

La producción de la industria minera (excluyendo níquel) no presenta 
avances con reepecto a la situación alcanzada durante la sexta década.   En 
esta rama imperaban las compañías extranjeraa que, siguiendo las técnicas 
de minería selectiva, donde solamente se aprovechan las vetas y estratos de 
mineral de más alta ley sin hacer un uso integral de los recurso», dejaron 

una herencia paupérrima, en la que buena parte de las minas se encuentran 
an condiciones tales que su operación resulta antieconomica.   Es por eso que 
el esfuerzo que se realiza actualmente en labores de investigación geológica, 
tiene una importancia excepcional.   En este campo si se han producido avances 
considerables.   Antiguamente la» actividades geológicas y át exploración 

niñera se hacían en pequeña escala, mientra» que hoy - multiplicada» varia» 
••ce» - responden a un plan nacional bajo la dirección del Instituto Cubano 
de Recursos Minerales.   Con la ayuda del campo socialista y especialmente 
de la «ISS, se van conociendo mejor las riqueza» que guarda el territorio 
nacional y a este respecto se destinan alrededor de 20 milione» de peso» 
anuales. 

La» reducciones mayores de la producción miner», corresponden a 1« 
extracción de minerale» metálico».   La» exportaclone» de cobre, hierro, 
cromo y manganeso, que en el periodo 195/r-58 representaron alrededor de 
78 milione» de peso», »ólo significaron alrededor de 28 millones de pesos 
•n el periodo 1961-65,   La disminución de la« exportaciones ha »ido causada 
fundamentalmente por el descenso ocurrido en las venta» de cobre, que han 
disminuido alrededor de 30 millones de pesos.   En cierta medida, la dismi- 
nución en la extracción de productos metálico» ha »ido compensada por m 

incremento en la extracción de minerales no metálicos, en donde se han 
obtenido algunos progresos.   Cabe destacar aquí los inoremsntoe logrados en 
la producción de arena sílice - de gran importancia para al desarrollo de 
la industria del vidrio dada su excelente calidad - y de sal marina en 

/dondola 
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donde la producción pasé de 66 000 toneladas en 1957 > a 106 000 toneladas en 

1965. 
Otra rana en que también se han logrado éxitos importantes y que, indo- 

pendientemente de que no clasifique dentro del concepto genérico de industria 

manufacturera, es de gran importancia para el desarrollo de ésta, es la 

industria de generación de energía eléctrica.«*' 

Lede los primeros meses de 1959, «1 Gobierno Revolucionario conenzó a 

estudiar el desarrollo energético que deberla acometer el pals dados los 

ritmos de crecimiento que se hablan planteado. 

Ya en I960, después de nacionalizadas las industrias de la rana, se 

contrataron con la Unión Soviética y Checoslovaquia un número grande de uni- 

dades que hoy se encuentran en proceso de instalación.   Contando únicamente 

con las plantas existentes en la etapa capitalista, y a pesar de todas las 

dificultades en cuanto a piezas de repuesto, la generación de energía eléc- 

trica de servicio público ha podido ir afrontando el aumento de la demanda 

generado por el desarrollo económico,   ta producción máxima alcanzada por «1 

sistema de servicio público en la época capitalista, fue del orden dt 

1 650 millones de kWh en 195$, mientras que en 1964 1* producción liege a 

alrededor de 2 690 millones de kWh.   Bi 1966 entraron en operación dos uni- 

dades de 50 000 kW cada una al servicio de la red oriental y otras doe uni- 

dades en la occidental, por otro« 100 000 loi.   Esta última red recibirá la 

adición de la tercera unidad, y antee de fin de alio quedará instalada la 

cuarta, para quedar completada su capacidad Inicial de 200 000 kW.   Se 

continúa trabajando en otras tres centrals« eléctricas, qu* sfladirán otros 

180 000 kW a la capacidad generadora durante el ano 1969 y «1 primer 

trimestre de 1970«   an 1967 está proyectado el inicio de una cuarta planta» 

con capacidad de 66 000 kM.   Las inversiones ascenderán a más de 75 millones. 

La industria alimenticia y las de bebidas y tabaco, han superado 

también ampliamente, en Uininos générales» los niveles de actividad alean-. 

sados en el pasado» 
La producción de productos farináceos, por jjsmplo, ha pasado de 

190 000 a 337 000 toneladas - en términos de harina de trigo - adentras que 

lí/  En Cuba la producción ds energía eléctrica se considera como una 
del sector industrial. 
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1. produeeidn «tu* d. err«., i^dlor d. 105 lu»., d. litro., M 

£. M ord« d* 80 por ci«to M «fai. .Xe^ . u ^ ^ „^ 

U tadurtrU trt«.!«.. h. mmmMo msr^lmitt ro protoeifc u 

cig«ro. y cigolilo..   Aunqu, 1« wtMlrtl«. t.b«tì«-. di p««, » m 
eonfUbl., .Udo d gr« „ta«, d. p.»*., toreador.., .. „ti«. „. tì 

nlHl la» d. producoidn d«* iu. di ord« d. 4» .ilio».. d. 
cl««ro. (t.b«o. torcido.),   fa u «tuüld«, 1. p^uccidn d. e^«• 
•« d«l orde« d« éOO olllonM d. imidad«     ih. -»-      -i     , ,(.._o, «M«"*.   ft* atra put., u producción d. 
e^rrUl». »ne. .*r»M6 « a p«do u ifr. d. 10 00O ilion., d. mU 
*«~. -Untr.« <r» M. 1^. u pr^^ p^ tì tflp. d. Ut M 

•UIOBM d* elgwrtUo*. 

SI lo. l»er-«to. d. prod««l*i lo«•do. m U Indutri. no «ue«r. 
<tar«t. U f. d. dwrollo «*Urado dtì ^ct« .grep^u«!» .. «wan» 

òtti?"*0 r l0* ""S" XOgr-0* * dieh° ~**' ' * -*»*» —«• ^-uPB*».ltod,M„lcta|PMl,llrtìmqBnit>|U 

itT " UT* *1,t"lti*0 " **•ta *«*•• •e<"fci<!"- fc -**•• * 
£._«!!? P*q0-'4 "JOrU " * ,*"dUet0 «"**« —— -«. te 
•*• «»«Udo Por «a. rt,ort,«ion d. U «tlrtd« «onAde. „». .. hi 
•"»••«Udo « .«„„» .if0ine.tlw, ^ lBir-o MLSfclSl> 

& daMiTollo d. 1. Industria « >i JL. ia¿¿   _ to^-t^. „        ,     "»wwnê «1 tt ano 1966, qu. apuwe. «1 «1 ouadro 
1—Ud. . oontteUMion, „. „«u. y,^,, u „^^ drt „„^^ 

~*. ¡LT:,,U "*" WlUU"oi*» ^ —"-*• «*«. «» ««Uè. d. « 
^-~M-Unt..   fcte. mio. m**-*» „. ^ „ u „^^ 

r^LtT' !" *" "° ft,n~'d0 " * "^ d« - •—»*—«. 7 
"«**• ' ^"-»»^ «~tit<». « obMi»o ^ .«.rrtod... 
QtMiToUd p«r«p«ctiro. 
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Cuadro 4 

CUBAI ALGUNAS PBDDÜCCIONBS INDUSTRIALBS 

Producto Unidad 1963 1966 

Sinter de N. y Co. ail ta. 14.8 8.6 
Oxido de H, y Co. ail ta. 15.5^ 20.4* 
Sulfuro de N, y Co. tffl] tffl. 9.4 18.3 
ftiergfa electric« Millones kWh 3 058 3 454 
Calsado de cuero Millones pares 11.8 12.6 
Detergentes sdita« 12*9 14.3 
Cerve»a Millones litros 89.3 99.2 
Aceite vegetal refinado ail ta. 32a 45.8 
Leche en conserva ail ta« tê.k 61*3 
Leche pasteurised« y oruda ail ta. 147*7 325*1 
Mantequilla alita. 2*2 2.7 
Pan y galletas ail ta. 153.5 376*1 
Pastas allaentialas ail ta. 22.3 33.9 
Cigarros Millones U. 15.3 18*4 
Tejidos de algodón Millones a2 

60.4 92.0 

§/    Produedon total,   la aayor parto os procesad« par« obtener Sinter 
do M. y Oo.   Sólo 1 205 ta. pasaron a producto final. 

tf    De elles, 9 par« la obtención dal Sinter y 11,4 eoa» producto anal* 
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Capítulo II 

DIACROSTICO EE LA ECONOMIA CUBAÄA 

*•    loa Drinclmlaa probl^^i 

U raTifliaacion d. la acononia cubana durante .1 periodo revolucionario no 
ha significado, desda luogo, qus haya sido posibl. eliminar todos los pro- 
ble-a. eatructumle. qu. crear. .1 lar* periodo deformar que 1. continui- 
did hi.tdrica de dos coloniajes le igualaron. 

Esas deforaacionea adío podrán quedar defirdtivamanta eliminada, an a* 
ppocaao da su desarrollo perspective. 

Podríamos roauair lo. puntos de e.trangulaaiento que aún subsistan 
COBO consecuencia da laa desproporciona, «andón«!.., del »odo siguiente.. 

a) El desequilibrio entre 1. ofarta y la d«»anda de biens, de con.«o, 
b) La. lüdtacionca en la capacidad de inverddhj 

c) El desequilibrio regional entra la oferta y la demanda de fuera* 
de trabajo; 

d) La. limitación«, da la fuerta da trabajo calificadas y 
• )   El desequilibrio del controlo extorior. 
RMliceaos un brava análisis de cada uno de ellos t 

2.   H detequllinrlo entra l|f ftfYm y 

U b«. d. -t. deaaouilibrio .., coa» h-o. dicho, .1 ripido incramnto an 

fil 1!
ngrÍ-0i tenttmrl0 Ú% UM,0rla d# U **~**»T * incapa- 

cidad para Uanar •« nuav» donar* nadiant. un rit« ad.wdo d. U 
producción nacional. 

11 rematado ha .ido la necesidad da aatablecer un i*cicWanto de 
diferenta. Upo. y grado«. 

1. ciarlo qu. i m^ a. di^bUidad an lo. rang!«*, «•donado. 
.. jmparlor al con.• -dio d. 1. wrfm de lo. pal... Utino^ricano. . 

•^ «*Jor aúando w refi«, a lo. ni val., d. con« d. la poblad«* oto.« 
fjTOii. d. aonilln..   Paro ..a conparncien no pu*. molUr .ati.!*«. 
tori, a una r^ludon co« objetivo. .acUli*...   Tanpoco lo ..ria «1 
intoni«, do Ulnar * d.-quilibrto. por 1. vi. d. lo. praoio. «1 por a**r 

/U ftdoa 
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La única salid* aceptable - y M la que tiene propuesta la Revolución Cubana - 

es la dal Incremento más rápido d« la oferta hasta adecuarse a los ingresos 

da la población y ulteriormente promover constantes incrementos adicionales 
en el nivel de vida. 

Resulta Interesante, por otra parte« ilustrar los cambios en la estruc- 
tura del fondo de consumo en relación con la estructura de la demanda, 
ocurridos con relación al periodo anterior. 

Cuadro 5 

CUBAI   DINAMICA DB U E3TOÜCTURA DSL POUX) DE COsBtMO 
(&i percent a.1as) 

Promedie. l<K¿j.9tt 
Precios 
corrien- 

tes 

,          V& 
Precios 
coíri en- 

tes 

Precios 
1963 

Precios 
corrien- 

tes 

Precios 
1963 

Alimentos 46.5 42.1 40.3 41.2 40J 
Bebidas y tabacos 14.3 17.0 17.3 18.5 17.5 
Vestido y calcado 7.3 13.6 17.3 16.3 17.0 
Bienes de consumo 

duradero 4*3 4.4 0.7 0.7 0.8 
Otros 27.6 22.9 24.4 23.4 24.4 

as observa ©orno el grupo drn alimentos ha disminuido su participación 
en si totali lo ojos comdyuva a la bracht que existe entre la oferta y la 

Ona situación si cabe mas aguda« aunque ds menor significación social, 
es la que se refiere « los bienes) ds consumo duraderos,   ladste una consi- 
derable desanda diferida ds los miamos, oriflaada sor los patrones tradicio- 
nales ds consumo propios ds la eoonomla cubana, que no era, ciertamente, 
similar a la ds los palees subdesarrolladoa mis oaracteristicoe.   Ista 
demande diferida ss hart presents en la madida en que se incremente su 
oferta« 
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di^Jr 'at"FmClT mUrlorM «"P"«" ««• •» d. lo. «»«tata*., w. 
dato, d. U «on«!« cub«. « .1 d. incrementar 1. oferta «> bien« d. 
con«,»,   u politic, d. 1. Relució« va dirigida, on el orda, de 1« eco*. 
nenia agropecuaria, a 1. incrementación »a. ripida del rit» de « producción 
• una fon« que reault. compatible con a. posibilidad., técnica« y 1. capa- 
cidad de invertir del pai..   Esto. aumento, permitirán eliminar Ú raciona- 
miento en lo. mia con.Picuo. renglone. del con««, «liamticio, harta su 
desaparición en el proceso del periodo Inmediato. 

Tsmbién 1. producción del calzado aseguraré niveles er«!«*,, y ..ti.- 
factorio. con X. instalación de nuev« «trica, ya en proceso, y .1 increpo 
d. la ganadería, que garantiaar. 1* base de mteria. primas nacicnale.. 

Aunque existen en proceso de poner.« en marcha instalaciones impor- 
tante, en U producción textil, 1. .atlsfacción de la. necesidad,. .eguir. 
dependí«* po, ¿^ tlrapo „. la, ljB)ortacione8 d, ^j^ ^ ^ ^ 

«on.ider.bl«.   Lo mi» ocurre ce« lo. bien., de con.»» duradero.. 
3*   l^t limitación« en la «yeldad df ^^ 

I« limitación« en 1. capacidad de invertían podri«, originar.. „ tre. 
-pect« principa«,   ta., de acumulación, .. decir, proporción del producto 

"ITÍf d# '" ""tln4d4 * U lnVer""n *" cre* •—»«"• infUcionari», 
poeibilidad« real., d. obtención de lo. «dio. basico, par. u. inv.r.ions. 
proX.cta.U.í y, por óitimo, 1. capacidad organizativa real - proyecto, 

«»nó-ico., proyecto, de ejecución, pu«t. «, ejecución, etc. - par. eonceMr 
y llevar a la practica la. diferente, obra«. 

U ta« de acumulación no conditure el probi«« fundaaenttì.   Aún 
•«do Ä dwiroll« a. ltí !„„„!„„„ „ mmUmMa m c^ ^ ^^ 

pre.ion.. del consumo no « originen en esa fumite. 

fai. «*uUid«l, 1. tav^idn aleen«, aproximad.»*, un 40 por ciento 
«A toUl d. lo. guto. e«t«l«, d. tü modo que un cr«i«i«*0 «l«»*, 

«Wl - «1U «1 13 por ciwto por ,)*&> - equival, a un i»ere»nto 
—I d. un 5 por eiento m lo. g.*o. total«.   a titwAniMto d. «t« 
f-t«, por otra parte, p«,.. encontrar solución en 1« uttUiaolón de la. 
~» * productividad ,». .. „«u,«* », Mel^,t   ^ ^^ ^ 
•»*• «lev*« « 1 „paet, d, ^ j^.^ „ „„,,,*„,      ^ 
do« rtngloiiM. 

/En lo 
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En lo que s« refiere al suministro de los bienes necesarios para la 

inversión, se ha sentado cano factor de importancia decisiva el déficit en 

las construcciones industriales.   Los problemas han surgido en diversos 

aspectos. 

Aún cuando en la actualidad el componente importado para estas activi- 

dades es bajo, la capacidad de producción de bienes intermedios ha llegado a 

su limite, por lo que a corto plazo los incrementos en la producción de 

construcciones habrá que hacerlos por la vía de la importación, lo que incide 

en la capacidad de importar. 

Estos efectos dejarán de hacerse sentir en el periodo inmediato en lo 

que se refiere al cemento, al ponerse en funcionamiento nuevas capacidades. 

Hacia 1970 se habrá duplicado la producción de cemento nacional.    Los 

productos de acero, sin embargo, no crecerán de inmediato al ritmo adecuado 

para satisfacer la demanda que proviene de las inversiones necesarias. 

Por otra parte, la capacidad de construcción, especialmente las construc- 

ciones complejas con altos requerimientos técnicos tanto en su proyección 

como en su ejecución, se encuentra limitada por la carencia de mano de obra 

calificada, lo que hace relativamente más fácil las construcciones de 

diseño elemental propias del sector agropecuario.   Eh lo que se refiere a 

los equipo«, la importación es la fuente fundamental.   Las facilidades de 

crédito otorgadas por el campo socialista, y en especial por la Unión de 

Repúblicas Socialistas Soviéticas, permiten la ejecución de proyectos de 

inversión con un financiamiento adecuado. 

En si caso cubano puede decirse que no ha existido en la práctica una 

limitación inversionista que tenga su origen en la falta de recursos inme- 

diatos. 

La industria mecánica nacional podrá, además, incrementar considera- 

blemente su producción, sin inversiones adicionales cuantiosas, tan pronto 

resuelva sus problemas de mano de obra técnica y de airección organizativa. 

A pesar del alto componente importado, la industria mecánica existente 

podría facilitar sustituciones de muchos de los equipos actualmente impor- 

tados. 

SL otro problema d« consideración es el de las deficiencias de la 

organización inversionista.   Tient su origen en la herencia de baja 
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calificación profesional que el largo dominio económico extranjero d.JÓ . 
Cuba,   a cuerpo profesional calificado para analizar loe aspectos econó- 

micos de los proyectos de inversión sufre una escases extraordinaria rela- 

tiva al volumen total de proyectos que deben ser manejados en sus diferentes 

«tapas.   La falta de un número satisfactorio de proyectistas de ingeniería 

engendra también un alargamiento indebido en los periodos de maduración o 

defectos constructivos que afectan a la eficiencia de los proyectos. 

Estas carencias han sido suplidas por la ayuda considerable que prestan 

los países socialistas en los proyectos fundamentales, pero una solución 

Plena sólo puede esperarse de la formación acelerada de cuadros propios. 

Las dificultades apuntadas incidirán principalmente en el ritmo de 

crecimiento del proceso inversionista, pero no afectarán en forma decisiva 
la estrategia general a seguir en el proceso de desarrollo. 

4*   n desequilibrio regona! entre la oferta v 1A 
demand; de fSfijTde trahit?' ^^ 

Ita* tercera desproporción se refiere a la falta de recursos humanos en el 

capo mientras existe abundancia relativa en las ciudades.   Como veremos, 

•demás, la fuerza laboral está afectada por ura consid arable deficiencia de 
trabajadores calificados. 

El excedente de mano de «bra en las ciudades osta por el momento 

referido en lo fundamental a grupos que anteriormente se dedicaban a oficios 

••ñores, semi^rtesanalea e independientes, a lo. remanente, de las füersa. 

•ocíale, desplanada, del poderlo económico y eu. .ervidore. de confianza, y 

• una población flotante poco propicia al trabajo .ietemático, haciendo., 

difícil, «i término, generale., encontrar un incentivo adecuado para 
trapiantarle, a la. labore, agricola*. 

Por el contrario, el campo sufre de dificultades de mano de obra que 

•on rrfl.jo, «i primer término, del desplasamiento had* la. ciudad., de 

m oon.id.rabl. número de trabajadores agrícola, qu. encontraron empleo, 

•«o. duro, y «.jor retribuido, a partir d. la fas. inicial d. la JU*>lución, 

• U necesaria movilización d. recurso, humano, para 1* d.fen.a del pal., . 

U desaparición del desempleo estacional que facilitaba excedentes de ««no 

de obra par* U. etapa, de la. ceche, qu. producen el pico en la curva d. 

d«nda de futwa d. trabajo, . U de.«parición di deeempleo oculto en la. 
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familias campesinas como consecuencia de la Reforma Agraria, al rápido incre- 

mento de las construcciones rurales, etc.    No debe olvidarse, asimismo, que 

a partir de la Revolución decenas de miles de jóvenes del campo se trasladan 

a las ciudades para recibir la educación como becarios del Gobierno 

íievolucionario, en edades en que, en el periodo prerrevolucionarlo, repre- 

sentaban una fuerza de trabajo adicional para la agricultura. 

La agricultura privada y la estatal, que tienen como se ha dicho el 
12/ i»0 y el 60 por ciento respectivamente de las tierras cultivables,-1'  cuentan 

con una distribución aproximadamente igual de la mano de obra, con ciertas 

ventajas hacia el sector privado. 
EL nivel de ingresos del campesinado de menores recursos excede por al 

momento su capacidad adquisitiva real, debido a la falta de productos indus- 

triales, lo que determina una escasa inclinación de los campesinos a utilizar 

sus fuerzas humanas ociosas por razones puramente salariales. 

No puede decirse, sin embargo, que la fuerza de trabajo esté totalmente 

utili»ada en la agricultura, pues las investigaciones demuestran que en la 

mayor parte de las labores agrícolas el tiempo de trabajo no alcanza habi- 

tualmente las ocho horas.    Ello se debe a defectos en la organización del 

trabajo, al insuficiente funcionamiento de las normas de trabajo ya eetabl«- 

cidas y a la circunstancia, también en el caso de los obreros agrícolas, da 

qua un trabajo permanent« e ingresos muy superiores a los prerrevolucionarios, 

acompañado da la «soases de ciertos productos industriales cuya obtención 

resultarla un estímulo adicional, hacen que el trabajador agrícola pueda 

reducir su Jomada de trabajo en algunas de las tareas más duras y mantener 

sin embargo un nivel de ingresos y una forma de vida que representa un salto 

respecto al periodo anterior. 
EL desarrollo de la mecanización agrícola ya en marchi reducirá, junto 

al plano funcionamiento de las medidas organizativas y do la normación del 

trabajo, lo que constituye hoy un déficit que ha de llenarse con movilización 

voluntaria d« obreros y trabajadores administrativos de la« ciudades, 

joven«« estudiantes, mujeres revolucionarias, etc. 

23/  Wn la extensión total de tUrr        o« porcentaje« «on d«l 30 y «1 
,70 por ciento respectivamente 
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La tendencia a la abundancia relativa de mano de obra en la. ciudad«, 
ha de ir incrementando,, m 1. medida en que a. lleve a fondo la racionali- 
zación del peraonal, y. comenzada, par. ajustar en cada centro de trabajo 
la» necesidad., verdadera, de «ano de obra, y ..imiamo como con.ecuenci. d. 
la introducción eiat emàtica de tecnologìa, ma. avansada. con un. mi, «i•*. 
compo.ici<5n organi« del capital.   Ert. e. un probi«», que tendra ou. 
enfrentar Cuba en lo. afloo del futuro. 

Por otra parte, en el conjunto d. 1» economi. existen aún recur», 
laboral., potencíale., ya ou. hasta ahora, como m ca.1 todo. lo. pu.« m 

deaarroxlo, al estüaar 1. fuer« de trabajo dieponibl. .. excluí, d. 11. U 
»vor part, de la población femenina.   Eh Cuba ««irte, .in embargo, un 
ateneo movimiento de incorporación de U »ujer . 1», actividad., produc- 
tiva, y en particular . la agricultura.   S. están creando condicione, 
.ocíale, (creche, infantil.,, inhalación., provi.icnal., en ú c«po) que 
faciliten ... Incorporación fernhin. . la, actividad,, picola..   E. 

natural qu. lo. trabajo, qu. 1. muj.r realiza y rosari »on aquello. <». 
le. »n mí, acce.ible. y resultan «„o. pe..do..   Solo en al Fl«, HortieoU 
de Pin• d. Mayarl, Oriente, trab*)«, 12 000 mujer., „alariad.., como 
lupreaionante coaie,*o de erta movilliacion nacional. 

5-   t*t llHÍUclone. d. la fu-.,! ^T trábate Mn^, 

Uno d. lo. mi, wio. p^, d, „t^go^^ ^ itU tírmiítr A ^^ 

d. d««roUo .o*.rado « A d. U di.ponibUid.4 de fuer., d. trabajo cali, 
fie-., tanto m lo. „iv*e, »di». ceB0 M]wiore,,      u 

« X* actaünlrtración. 

Cuba no .**. »IM, « lo qu. . m„» d. obr. dificad. .. 

trUl« .ino par. la. actividad., agricola. , p^uarta.. 
* U qu. „ „n«, . ta tog«^,, a „^        .^„„^ 

continu«!»,, „pre., p», 8Í Mlo Ä „„„^   • *.,. * HTOBO». , „*. 
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Cuadro 6 

CUBAî    POR CIENTO DE INGENIEROS EN EL NUMERO TOTAL 
DE TRABAJADORAS EMPLEADOS 

Ramas Cuba Francia 

Química 

Petróleo 

Mecánica 

Ttxtil 
Materiales de construcción 

0.3 2.k 

0.9 4.6 

0.1 1.7 

0.04 0*6 

0.3 0.8 

Una de las tareas más importantes de la Revolución Cubana ha consistido 
precisamente en el impulso para la preparación masiva de cuadros técnicos. 
Su punto de partida fue la campaña de alfabetización. 

Kn la actualidad, por iniciativa del Primer Ministro compañero 
Fidel Castro, los Institutos Tecnológicos Agropecuarios se multiplican en al 
pais, eon el objetivo de llegar a preparar en un breve periodo de tiempo no 
senos de 100 000 cuadros de nivel medio para la agricultura. 

La preparación masiva de obreros, la extensión de los Institutos 

Tecnológicos orientados hacia la industria y «1 Impulso en la enseñanza 
superior de las ciencias básicas y las carreras técnicas, forman parte del 
esfuerso de la Revolución Cubana por Henar en lo inmediato y para el 
desarrollo perspective esa laguna que constituye una de las herencias más 
ominosas del dominio imperialista sobre Cuba.   En este sentido se ha logrado 
un mayor detalle de cuantificación y se ha establecido la siguiente priori- 
sación en cuanto a profesionales universitarios técnicos« 
Prioridad At   Necesidades de las lineas de desarrollo definidas 

(Fertilizantes, Cemento, Electricidad, Petróleo y Níquel). 
Prioridad Bt   Necesidades para la evaluación de tecnologías, coordinación de 

proyectos y, en ciertos casos, elaboración de parte ds los 
mismos y finalmente su contratación. 

Prioridad Ct   Necesidades para las demás ramas industriales (excluidas 
Alocar y Alimentos)« 

/Hasta 1970, 
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Hasta 1970, incluyendo 1966, estas necesidades arrojan las siguientes 

cifras: 

Total A, 
Prioridades 

B JL 
Ing. Químico 374 221 10 143 
Ing. Mecánico y Metalúrgico 737 193 308 236 
Ihg, Eléctrico 336 110 147 79 
Ing. Industrial 157 47 - 110 
Ihg. Civil 203 0 194 1 
Ing. Instrumentista 12 12 - - 

Ihg. luna* 38 2 15 21 
Ing. Geólogo 74 - 14 60 
Ing. Tecnologo Industrial 65 - 65 • 

Economista 34 5 29 - 

Lie. en Química 44 6 - 3« 
Arquitecto  91 _- 89  2 

T°M 2 165 604 842 719 

De estos técnicos alrededor de 800, o sea cerca del 40 por ciento, 

deben ser de procedencia extranjera, pues los nuevos graduados nacionales 
todavía hasta el mediano placo carecerán de la experiencia adecuada. 

las posibilidades de graduados hasta 1970, incluyendo 1966, se estiman 
en las siguientes cifras t 

Universidadee univers idadee 
Total niîÉîntlti extranjería 

Ing, Industrial 169 169 . 

Ihg. Ulótrico y Electrónico 936 663 1» 
Ing. Químico 5© 432 151 
Ihg, Mecánico y Meteldrgioo m 407 227 
Sog. Civil ü5 13» 35 
Ihg. Minas to 43 37 
Ihg, Otofisico 41 5 36 
Ihg. sin especificar aún 910 99.0 
Ihg. Textil« Maral y otros 82 • 82 
Arquitectos 184 184 m 

Lie« en Química 195 195 m 

Uc. en Matemáticas 76 76 m 

Lie. en Geolcgía 76 76 mm 

Total 4 113 3 395 721 
/Como resnltado 
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corno resultado del análisis de las necesidades determinadas hasta ahora 

y de las fuentes de graduados, se ha considerado que los requerimientos de 

ingenieros de minas serán satisfechos en el años 1967, eliminándose el 

déficit actual en el periodo hasta 1970 con graduados cubanos, en tanto que 

las necesidades de geólogos estarán resueltas en un 50 por ciento aproximada- 

mente en el periodo hasta 1970.    Las mayores dificultades hasta el final de 

•ate periodo se presentarán en las especialidad es de Ingenieros qulndcoe, 
mecánicos e Industriales. 

En general podemos concluir que el Incremento notable en las cifras de 

graduados universitarios permitirá a partir de 1970 disminuir la actual 
situación de tensión. 

En cuanto a técnicos de nivel medio, sobre todo para el sector 

Industrial, la situación es diferente:   aquí los posibles graduados difícil- 

mente cubrirán las nuevas necesidades del periodo.   Mo obstante, este nivel 

hay que analizarlo en su relación con el universitario, dado que en la medida 

en que la tensión disminuya en aquél, se podrá reforsar éste con personal que 

actualmente está llenando parte de dichas funciones. 

Para los obreros calificados no se ha elaborado estudio concreto alguno. 

Sin embargo, dado que su preparación lleva menos tiempo y que es alto el 

volumen de matriculas en las escuelas tecnológicas, además) de que la capa- 

cidad de las mismas no está utilizada en toda su amplitud, se supone que no 

se presenten problemas serios.   Adicionalmente, loe propio« centros de 

producción, como se expresa en otra parte del Informe, también tienen condii 

clones para la formación de obreros calificados« 

Pinalmente, para estos dos niveles todavía ee necesario profundisar 

mucho más.   No se dispone aun de suficientes datos preciso« para ««librar 1« 

situación.   In est« sentido sólo se ha podido despejar con un grado adecuad» 

de precisión la« necesidades de 1 369 técnico« para fertilisante« y 

3 370 para oonatrucción industrial. 

Pura tener una idea del resto de la« necesidadee, podríamos hacer una 

estimación basada en una relación promedio de 4 técnico« medio« por cada 

ingeniero.   Pero esta relación varia según la rama y la« especialidades y 

•ólo tendría un valor cualitativo global.   La cifra ««ría de 5 000 «proxim«4a- 

mente, que unida a las anteriore«, llega casi a 10 000, excluyendo, deede 

luego, «1 ««dear y la de alimentos« 

/*•   g- deeeouilibrip 
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6.    El desequilibrio del comercio exterior 

Al presentar el esquema de nuestro proceso histórico en lo que va de siglo, 

quedaron expuestas las causas que convirtieron a la economía cubana en una de 

las más abiertas del mundo contemporáneo. 

Esa situación i agravada por las circunstancias que hemos enumerado en 

otra parte del Informe (brusca reorientación regional del comercio exterior 

de Cuba, cambios en la composición de las materias primas por esa variación, 

necesidad de incrementar las reservas debido a la distancia de los países 

exportadores, etc.), complica el natural proceso de comercio exterior de un 

pals en desarrollo, sometido a las presiones creadas por los incrementos de 

ingreso de la mayor parte de la población y por los requerimientos del creci- 

miento acelerado. 

En la actualidad el proceso se refleja en una persistencia de desequi- 

librios anuales considerables en la balança de pagos. 

El volumen de importaciones representa entre el 25 y el 27 por ciento 

del producto bruto y su distribución actual se muestra en las cifras 

siguientes: 

Cuadro 7 

CUBA:    DISTRIBUCIÓN DE LAS BffCRTACIDNES PCR DESTINO 

(Bi poryfP»i.1fff) 

Promedio 1963-1964 

Bienes de consumo 24 

Bienes intermedios 51 

Medios básicos*' 25 

y   No incluye materiales para construcción. 

El peso relativo de los bienes de consumo tenderá a disminuir hacia el 

futuro con el incremento de las producciones nacionales, aunque Cuba seguirá 

Importando alimentos propios de las tonas templadas.   Asi* es tiene el prepó- 

sito de seleccionar los cultivos de manera da no ir a la autosuficiencia 

total en renglones susceptibles de ser producidos en el pala» mientras exista 

/la posibilidad 
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la posibilidad de intercaxbiar aquellos productos en que la agricultura 
cubana nuestra una mayor posibilidad de eficiencia por producciones suscep- 

tibles de cosecharse en el país, pero de menor rendimiento comparativo. 

No es, sin embargo, de las importaciones de bienes de consumo de donde 

se deriva fundamentalmente el desequilibrio del comercio exterior.   EL 

problema principal estriba en las necesidades de bienes intermedios y de 

recursos básicos.   La importancia comparativa de los bienes intermedios, en 

un total de importaciones que se acerca a los 1 000 millones de pesos, 

refleja aquella falta de base de materias primas con que fue organizada la 

industria cubana y a la que nos referimos antes. 

Más del 80 por ciento total de este rubro, o sea mis de un 40 por ciento 

del total de importaciones, está constituido por las materias primas para la 

industria«    Dentro de ellas pesan en forma decisiva los combustibles y lubri- 

cantes, las materias primas para la industria alimenticia y las materias 

primas químicas, metalúrgicas y textiles. 

Con la colaboración de la Unión Sovietica, Cuba trabaja afanosamente 

en la búsqueda del petróleo, que resolverla una parte decisiva de su impor- 

tación de bienes intermedios.   Programa asimismo la sustitución de importa- 

ciones de bienes intermedios que puedan producirse con economia comparativa 

an el pais«   Hay que anotar, sin embargo, que una perte de los bienes inter- 

medios utilisâtes en ciertas industrias tecnológicamente avanzadas dependerán 

por mucho tiempo de la importación, puesto que exigen a su ves inversiones 

cuantiosas y de alta técnica, que la dimensión ds la demanda cubana no Justi- 

ficarla« 

Hacia el futuro, será necesario que al proyectar el desarrollo 

industrial oe Cuba se dé preferencia en lo posible a aquellas ramas para las 

cuales exista una base nacional de materias primas o posibilidades ds desarro- 

llarla.   Siendo el componente importado ds la industria nacional de un 

20 por ciento, el crecimiento industrial de Cuba gravitará« de una manera 

aún más negativa sobre la balania de pagos, si ese porcentaje ne quedara 

drásticamente reducido en los nuevos proyectos de inversión. 

Ai lo que se refiere a la dependencia cubana ds la importación de 

equipos, es tipica de todos los paisas subdesarrollados y lo único que seria 

necesasio puntualisar es que la deficiencia es más (rere en Cuba que en 

/otros países 
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otros países do América Latina con similar«« nivelas da ingreso.   La 
proporción del equipo importado respecto al total utilizado es de más da 
un 30 por ciento. 

Para terminar este cuadro, es necesario aüadlr que aunque las rela- 
ciones con el campo socialista han reducido a proporcionas mínimas las nece- 
sidades de mercancías de la sona capitalista, hay un porcentaje, pequeño 
poro apreciable, qua aún subsista en forma imperativa, puae se trata de 
Importaciones decisivas para al funcionamiento de la industria.   Eliminarlas 
definitivamente es una de las tareas dal próximo periodo,   iq?« dará una 
garantía de estabilidad al funcionamiento de la industria cubana y permitirá, 
además, dedicar los recursos en divisas capitalistas a la adquisición da 
tecnologías que «1 pals juague provechosas en el análisis de la eficiencia 
comparativa. 

En resuman, puede concluirse que los problemas actuales relacionados 
con el desequilibrio del comercio exterior constituyan ate al más serio 
problema estructural de la economía cubana y su punto da estrangulaniento 

más característico, pero eon la consecuencia de teda la estructura deformada 
del proceso productivo que herede* la Gusa revolucionaria. 

XXX 
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Capltulo III 

LA INVESTIGACIÓN TECNOLOGICA T LA NOIHALIZACION 

1«   El papel de la investigación tecnológica 

En «1 Motor industrial, el trabajo de investigación tecnológico se ha 
canalizado a través de institutos especializados, sin perjuicio de los 

trabajos que se realizan directamente an los organismos de producción. 

Los campos de trabajo se han dividido de acuerdo con los siguientes 

criterios s 
a) La búsqueda de mineral de petróleo, asi como todos los trabajos 

relacionados con la geología y todo lo que tiene vinculación con los tra- 
bajos de minado, beneficio de minerales 7 la tecnología para el aprove- 
chamiento de los miemos, salvo las cuestiones relativas a la tecnología del 
mineral la te rît i co, estás a cargo del Instituto Cubano de Recursos Minerales* 

b) Las investigaciones relacionadas con el beneficio de las lateritas 
se llevan a cabo tu la Empresa Consolidada del Níquel« 

c) Las perspectivas de desarrollo de la industria química ha llevado 
a la creación de un instituto encargado de la investigación de tecnologías 
propias o adecuación de tecnologías conocidas a condiciones locales, así 
comp de enfrentar la solución de problemas tecnológicos de cierta compie ji>- 
dad, que requieren una investigación de mayor profundidad y que normalmente 
no pueden ser realizados en el nivel de fábrioas.   En esta linea de activi- 
dad participa también el Grupo Químico de Alimentos de la Academia ds 
Ciencias.   En este instituto se incluyen las actividades de un laboratorio 
textil bien dotado, que actualmente réalisa trabajos de servicios a las 
empresas productoras o la rama textil eon atención especial en el control 
ds la calidad 7 en la solución ds algunos problemas tecnológicos principal- 
mente en el proceso ds tintorería«   Este laboratorio textil puede considerar- 
se como si comienso de un futuro Instituto ds investigaciones textiles« 

d) Los trabajos relacionados con el disefio ds nuevas maquinarlas, 
•specialmente agrícolas, con la tecnología y disello ds piezas ds repuesto 
ds equipos ds procedencia capitalista, así como eon la racionalización ds 
la actual industria mecánica nacional, han sido confiados al Instituto 
para si Desarrollo ds Maquinarias«   En síntesis, este organismo   tiene a si 
sarao una parts considerable dsl desarrollo ds la industria mecánica en si 

pcís« 

/•)   Um investigaciones 
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e)   Las investigaciones sobre los derivados de la calia de azúcar 
han sido encargadas a un instituto especializado denominado Instituto 
Cubano de Investigaciones de los Derivados de la Caña de Azúcar, en tanto 
que el mejoramiento de la tecnologia de producción de aaúcar es aWdido por 
la Dirección de Investigaciones Tecnológicas Azucareras del Ministerio 
del Azúcar. 

f )   Loe trabajos que tienen que ver con la aplicación de la autoraa- 
titación a la industria, han sido situados como responsabilidad de una 
dirección de automatización adscrita al Ministerio de Industrias.   También 
colabora en los problemas de la automatización industrial el Departamento 
de Cibernética Técnica de la Academia de Ciencias. 

g)   Para desarrollar la producción de materiales de construcción asi 
oomo la tecnologia de la construcción propiamente dicha, existe una 
Dirección de Investigaciones Técnicas adscrita al Ministerio de la 
Constricción. 

h)   Con vista a introducir innovaciones convenientes en la presenta- 
ción del servicio 7 a fomentar la actividad productiva, existe el Labora- 
torio Central de Telecomunicaciones y la Empresa Taller de Telecomunica- 
ciones adscritos al Ministerio de Comunicaciones, 

i) 11 Instituto de Oceanología y el Instituto de Investigaciones 
Tropicales »Alejandro de Humboldt«» de la Academia da Ciencias, llevan a 
cabo diversas actividades de investigación de apoyo a la industria, 

Exponemos a continuación en forma muy breve loe lineemiêntoe genera- 
la de loe planes de trabajo de cada uno de loe organismos anteriormente 
citados s 

»)       iBftltUtO cubano de »»«Urfos mineral*«- 

i)   Actividad relacionada con el petróleo,   Eeta actividad debe 
dividirse en dos grandes grupos 1   búsqueda de nuevos yacimientos y explote* 
ción de los yacimientos conocidos, 

la tona de búsqueda esti situada en la Coata Norte de las WUsa, 
cjme ee donde existen mejores posibilidades.  Esto no excluye, por supuesto, 
•^análisis de otras tonas que presentan perspectivas interesentes, as* 

- trabajos de menos intensidad. 

/U han 
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S« han efectuado ya en la son« tres perforadoras profund*», qui 
han mejorado sensiblemente el conocimiento do la misma. 

En «atería de explotación se continúa con las cuencas petrolíferas 
conocidas, aumentando paulatinamente las cantidades obtenidas. 

Ü)   Minerales netfltoof- 

los trabajos de mayor envergadura se han realisado sobre los 
siguientes minerales i 

"* Hierro t   A fin de determinar la existencia de una base para 
la instalación de una industria siderúrgica. 

~ Manganeso! Que tiene un seguro mercado de exportación. 
- Cob**«»   Que también tiene un seguro mercado de exportación. 
~ Hfouajl»   A fin de ino remontar las reservas para nuestra 

industria del níquel, 

- Cray»   Ptra su uso sn refractarlos como metalúrgico, 
üi)   Minerales no nsteÜioos. 

- Materias primas para la industria de cemento« 
- Materias primas para la Industria da refractarios. 
- Materias primas para cerámica y vidrio« 
- Arenas, 

- Turba.   Se han hecho trabajos tendientes a determinar la 
riqueza en turba da que ss dispone sn la ttlneg* da Zapata, 
a fin ds analisar su utilisación como combustible y agenta 
reductor en metalurgia. 

!•) 

8a ha trabajado an laa siguientes direcciones i 
- Confección dal mapa hidrogeológico da Cuba an «scala 

la 000 000,   Esta trabajo se elaboró1 conjuntamente eon otros 
organismos dal pais, 

- Planificación da loa trabajos necesarios para efectuar al 
levantamiento geológico de Ouba a escala li 50 000« 

« Trabajos sobra tectónica y lateritas presentados sn al 
Congreso Geológico Internaelonal, 

/r)   Infsetlgaciosaa 
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•)   Investigaciones para obtenir hierro esponja en hornos rotatorios,. 
Partiendo de limonitas 7 magnetitas, se han realizado en la 

planta piloto una serie de experiencias que permiten utilizar nodulos de 
hierro esponja en sustitución de chatarra en los hornos Siamene Martin 
de producción de acero.   Se está procediendo a realizar la evaluación 
económica del prooeso, a fin de decidir sobre su utilización« 

Es obvio el interés e importancia que revisten estas investiga- 
ciones para la economía nacional« 
b)     Empresa consolidada del niouel. 

Investigación sobre las lateritas en base ai 
i)   Aprovechamiento integral de las mismas, 

il)   Determinación del comportamiento de las mismas en las distintas 
plantas industriales» 

ili)   Modificación de las tecnologías de producción de níquel 7 cobalto 
en base a aumentar la recuperación de la planta* 

Estos trabajos tienen una gran importancia debido a que inciden 
sn un mejor rendimiento de las plantas de níquel 7 al mismo tiempo pueden 
ser decisivas en lo que tiene que ver con garantizar la materia prima nece- 
saria para la industria siderúrgica, 

o)     iMttfrrtP ctinno para el desarrollo ds la química. 
Se trabaja actualmente en varios proyecto« de investigación, tales 

como 1 

1)   Obtención de curtientes vegetales a partir de hojas da Buoallptus» 
Salignaa, Eucaliptus-RobuaU 7 del Pataban, así como del Hangle« 

il)   Obtención de goma natural del árbol Casquilloa Elástica, 
ili)   Gara refinada de cachaza.   En Cuba existen varias plantas que 

producen cara ds cafía a partir de la cachaza qua se obtiene durante el 
proceso de producoión de asacar,   la cera obtenida en estas plantas contieni 
algunas impurezas 7 se requiere desarrollar un prooeso de refinación de la 
cera durante el cual se separan algunas impurezas 7 aceites qua prometen 
tener un uso industrial adicional. 

/i?)   Acaita 
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iv)   Aceite de aguacate« 

Con posibilidades de utilización en co amitioos. 

Cono   habíanos mencionado al inicio, este Instituto incluye un 
laboratorio textil que realiza trabajos de desarrollo y asistencia técnica 
a la industria textil y del cuero.    Actualmente se prestan servicios tales 
cono i 

i)   Análisis y verificación de las muestras textiles defectuosas 
(materias primas, hilazas y tejidos). 

ii)   Análisis y ensayos de los colorantes*   Productos anímicos y 
auxiliares que originan dificultades en la producción. 

iii)   Implantación de los métodos de ensayo y preparación de soluciones« 
iv)   Verificación de calidad de materias primas, colorantes, productos 

quMeoe y auxiliares«   Productos en proceso y/o semielaborados y productos 
terminados de producción nacional y de importación« 

También se realizan algunas investigaciones como la de digestión 
de fibras de tallos fructificados o no fructificados de plátano, con vista 
a evaluar técnica y químic mente las posibilidades industriales de esta 
fibra« 

Además dsl Instituto señalado, se ha creado recientemente el 
rapo Químico da Alimentos de la Academia de Ciencias, que ha emprendido 
a labor de introducir y adaptar a las condiciones nacionales una serie da 
Jónicas da producoión de alimentos a partir de frutas, vegetales, carnes y 

*>      Inftltttto Olibano cara el deaerilo de «•yin|Flftr 

lata Instituto ha trabajado ftndementalmente en tres lineasi 
i) ln la tarea de fabricación de pietas de repuesto para la maquinaria 

procedente del área capitalista.   Frante al bloqueo impuesto en materia da 
abastecimiento da pietas de repuesto para la maquinaria procedente del área 
capitalista, fuá necesario organiser un trabajo que abarcaba los siguientes 

II 

• Confección da planea da fabricación de pietas da repuesto«   ta 
Ouba la« platas se pedían por catálogos, y no existían disenos« 

•» Téonicas da fabrioaclón« 

/» Anfflltl s dt 
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- Análisis de materiales y verificación de características 
mecánicas* 

- Organización de la producción de piezas de repuesto, 

También se trabaja en el desarrollo de tecnologías para otras 
producciones de la rama mecánica. 

ii) Desarrollo de equipos agrícolas que responden a necesidades 
concretas de la agricultura. 

En tal sentido se han realizado diseños de máquinas para la 
industria del Kenaff,  que comprenden los siguientes procesos» 

- Cosecha del kenaff 

- Descortezado del kenaff 

- Lavado del kenaff 

En relación con estas maquinarias se han realizado avances de 

consideración, y Cuba tiene una posición de vanguardia de este campo. 

Análogamente se ha trabajado en lo que tiene que ver con la mecani- 

zación de la cosecha de la cafia, diseñándose una máquina alzadora, un modelo 

de combinada de caña que ha sido probado exitosamente, asi como un modelo 

de cortadora acumuladora de caña que se encuentra en su etapa de prueba y, 
más recientemente, una sembradora de caña. 

Además se desarrollan en la actualidad una cortadora acumuladora de 

kenaff, una deshidratadora-peletizado ra, asgo-ele vadora, una máquina 

recolactora de eafé, un   land plane, una máquina chapeadora de yerba para 

Cítricos, una   bonadora, y algunos otros equipos más. 

Ui) S3. Instituto posee además un laboratorio metaldrgleo que brinda 

servicios y asistencia tácnica a las empresas de la rama mecánica, conf ac- 

cionando tecnologías para soldadura, desarrollando dispositivos de ensambla- 

jes, introduciendo nuevas técnicas de soldadura, cooperando en la normali- 

tación técnica da la rana, realizando ensayos pira determinar la composición 

da aleaoiones, garantizar la calidad de las piezas orientando el tratamiento 

térmico a que deban ser sometidas y realizando chequeo de equipos Industria- 
les por lot métodos físicos de défectoseopla, etc« 

/•)   Instituto 
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•)       Instituto Cubano de Investigaciones de loe Derivados de la Cafta 

Esta Instituto ha distribuido su trabajo en tras raaas especificas 

da investigación, a saben   asacar, celulosa, y fermentación. 

i)   Rana de altear.   Se trabaja en varios proyectos dentro de esta 

rama, entre los cuales se encuentran los siguientes:   Obtención de carbón 

vegetal activado, decolorante, purificación del jugo de cafo, recuperación 

y aplicación de la dextrana, obtención de carbón de hueso. 

li)   Rama de la celulosa.   Investigaciones en trabajos relacionados 

con la industria de la pulpa y papel y rayón, cuya prisera etapa es un 

estudio general del bagazo de cafia cono Batería prima fibrosa, asi como un 

estudio general de los pinos cubanos y de los Ullos de plátano para la 

obtención de pulpa para disolver (alfa-eelulosa), en escala de planta pilo- 

to, proyecto sobre madera artificial que incluye la obtención de tablas de 

bagaso resistentes a la intemperie, utilizando resinas de alcohol furfurUico 

como aglutinante. 

ill)   Rama de fermentación.   Se ejecutan actualmente los siguientes 

proyectos t   un proyecto que tiene por objetivo elaborar métodos analitico« 

para la evaluación de las mieles de cafia con miras a la industria de fer- 

mentación y que permita elaborar un registro de la calidad de las mieles 

de cafia en los diferentes años) proyecto de la Sección de Microbiología 

oen el objetivo de lograr una colección de microorganismos de producción 

para la industria textilera y para la producción de levadura Tonila, incluyen- 

do el estudio y desarrollo de las rasas adecuadas (termòfila«) a la produc- 

ción*   Oh proyecto de la sección de bio-ingenieria, que tiene como objetivo 

al estudio de loa parámetros básicos para fermentaciones semi-continuaa 

y continua« de la« miele« ds cafia y del mosto de la« destilería«.   También 

se ejecutan vario« proyectos de adaptación o comprobación de técnica« de 

analisi« organice, inorgánico « instrumental* 

Sata Dirección, adscrita al ministerio de la Industria ásucarera, 

cuenta oon los siguiente« departementoet   tecnologia Industrial» automatic 

tacidn, tecnologia agricola y desarrollo de equipo«, • ingeniería de 

producción Indas trial.   In la al— se investimi acerca de la introducción 

/ds li no tsul ws 
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de innovaciones en ti procoso de producción industrial del «dear, modifi- 

caciones do equipos industrial«* y do transporto, sistemas relacionados 

con la manipulación do la caña antas do ser introducida on la fábrica, 

etc. 

g)       Dirección de Automatización y Electrónica. 

Esta Dirección tiene en su programa do trabajo las siguientes 

líneas fundaméntalas i 

i)   Orientar la alabo ración de un plan de recuperación y desarrollo 

do la mecanización compleja y la automatización do las diferentes ramas 

do la industria.   Esta es considerada actualmente como una do las líneas 

da trabajo fundamentales debido a la situación de carencia do piezas de 

repuesto a la que se ve sometido nuestro país por el agresivo bloqueo econó- 

mico del imperialismo norteamericano. 

ii)   Estudiar y procesar las alternativas do aplicación do la mecani- 

zación compleja y automatización de acuerdo con las características y noce» 

sidadoa do las diferentes rosas de la industria, atendiendo a su fundamento 
económico. 

lü)   Orientar y asesorar en la elaboración y ejecución do programas 

específicos para la mecanización compi«ja y automatización do operaciones y 

procesos do recopilación, selección y divulgación do la infomaciÓn técnico- 

económica relativa a la automatización, 

h)      Departamento ds QibertWtica técnica do la Academia de Ciencias. 

Dentro de la Academia de Ciencias existo el Departamento do Cib«mé*tica 

Técnica, de reciente creación y pequef.as dimensiones, el cual so orienta 

fundamentalmente hacia los problemas ds la llamada identificación do los 

procosos industriales, es decir, hacia el establecimiento de sus propiedades 
estíticas y dinámicas, con vistas a su regulación automática. 

El ^apartamento cuanta con un laboratorio electrónico en desarrollo 

o instala, conjuntamanto com al Ministerio do Industrias, un laboratorio de 
calculo analógico. 

A) 

I 
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i)       Dirección de Investigaciones Técnicas Ministerio de la Construcción. 
Sata Dirección desarrolla sas actividades a través do los Departamento« 

da Técnicas Constructivas, Hat e ríale s de Construcción, Estructuras, Mecanisa- 
ción 7 Tecnologia, Ejecución de Experimentos 7 Técnico-Económico.   En la 
misma se investiga sobre diversos agregados ligerosf se proyectan plantas 
7 equipos para la producción de materiales 7 de p re-fabricado s j se conciben 
nuevos tipos de edificios 7 se diseñan estructuras para las necesidades gene-» 
rales de la construcción« 
d)       Laboratorio Central de Telecomunicaciones y Store sa Taller de 

Telecomunicaciones del Ministerio de Comunicaciones. 
En estas unidades se desarrollan diversos equipos adaptados a las 

condiciones de las comunicaciones nacionales, como tra emisores, antenas, 
equipos telefónicos, relevadores, equipos multiplex, asi como materiales 
para aisladores, etc. 
k)       Instituto de Oceanología e Instituto de Investigaciones Tropicales 

"Alejandro de Humboldt" de la Academia de Ciencias. 
En el Instituto de Investigaciones Tropicales "Alejandro de Humboldt" 

se realicen labores permanentes de investigación tendientes a mejorar las 
condiciones de protección del equipo e instrumental de la industria contra 
las condiciones climáticas del trópico« 

En el Instituto de Oceanología se llevan a cabo trabajos de apoyo para 
las flotas aarcantes 7 de pasca asi como para la industria proce sadora de 
pascados 7 mariscos« 

2.   Experiencia cubana en el desarrollo de la nomali tad on 

Al triunfo de la »evolución Cubana, cuando la necesidad de disponer de un 

organismo central superior que coordine el desarrollo de los distintos 
sectores económicos en consonancia con los postulados fundamentales de la 
Revolución, hace que surja la Junta Central de Planificación. Consciente« 
de la importancia que habría de tener la   ormaliaación en la futura organi- 
tación técnica del pala« ae crea, dependiente de la Junta, un Departamento 
de Normas que recibió el nombre de laboratorio Nacional de Normas 7 Proceso« 

Industriales« 

/Hasta aquel 
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Haata aquel entonces había exlatido en Cuba una Dirección General 

de Norma« en el Ministerio de Comercio, con funciones muy limitadas y 

escasos conocimientos de normalización, la producción industrial cubana 

estaba supeditada y dependía del aparato técnico-comercial de los monopolios, 

principlamente norteamericanos. Este aparato facilitaba la producción 

industrial de la foxma cualitativa y cuantitativa exigida por un mercado 

competitivo, pero obligando a nuestras industrias y técnicos a trabajar de 

una manera mecánica, sin un conocimiento cabal de las caracterlaticas de las 

materias primas empleadas, procesos, etc., lo cual los mantenía en una depen- 

dencia directa o indirecta de los monopolios» 

No existía una actividad nacional de normalización ni plan de trabajo 

alguno en este campo. Por esas razones la Dirección General de Normas no 

había estado, ni estaba, en condiciones de proporcionarle a la nación, ni 

la experiencia técnica, ni la visión, que se hacía necesarias en la nueva 

•tapa. 

No obstante, los efectos de la no mali «ación se hacían sentir efectiva- 

mente en la organización de la producción. De loe aparatos técnico-coa» r- 

ciales monopolistas recibíamos el producto o la materia prima correspon- 

diente a la tecnología de la producción, pero en la mayoría de los casos 

técnicos sólo conocían el nombre comercial o el código de ventas del producto 

que usaban. 

La actividad de normalización se desarrollaba, y muy limitadamente, 

dentro de la esfera comercial. Pero, uomo es obvio en este tipo de produc- 

ción, la normalización era un producto de Importación más, que obedecía y 

estaba orientada por loa intereses monopolistas, sin ningún interés en ra- 

cionalizar la producción industrial cubana de forma que permitiera el mejor 

y mayor uso de los recursos nacionales, 

la mayoría de los procesos de producción comenzaban en Cuba y se ter- 

minaban en los Estados Unidos, Ineluso la organización para al control 

técnico de los productos se encontruoa. en las casas natrice« de los dis- 

tintos monopolios« 

/Esta dependencia 
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Eata dependencia económica 7 técnica de loa monopolio« norteamericanos 

haca que 7a por al afio I960, debido al empeoramiento de las relaciones con 
los Estados Unidos 7*1* ruptura de éstas después, Cuba deba enfrentarse 
a doa graves problemas que aún ho7 día no se han subsanado completamente. 

Al romperse las relaciones con los Estados Unidos, los nexos exis- 
tentes entre nuestras fábricas 7 los aparatos técnico-económicos monopo- 
listas se interrumpen de repente.   En primer lugar, se hace necesario 
sustituir las fuentes de abastecimiento de materias primas para la indus- 
tria e información técnica) en segundo lugar, se hace necesario crear en 
la producción, de la noche a la mañana, un desarrollo técnico propio. 

El problema es grave e imperioso 1   ni una sola fábrica puede detenerse, 
la sustitución de materias primas se hace recurriendo a otros mercados to- 
talmente desconocidos para nosotros, principalmente los países socialistas. 
Eso exige, por una parte, recopilar una gran cantidad de documentación 
técnica 7, por otra, adaptar la tecnología de producción a los parámetros 
de los nuevos productos.   A esta primera tarea contribuvó, en forma limitada, 
el recién creado centro de normaliaación, minimisando los daños 7 parali- 
•adone* que pretendía obtener el bloqueo imperialista que acababa de 
instaurarse. 

A principios de I960 comienzan a desarrollarse desde la Junta Central 
de PUnificacidn los primero» trabajos da normalitaciÓn.   Entre tantas 7 
urgentes presione«, la tara« es dura.   No obstante, ahora, al ser propie- 
dad del pueblo toda« la« industria«, la noraalisación puede extenderse ni« 
fácilmente.   In esta primara etapa, preparatoria, no« dedicano« a recopilar 
la documentación necesaria que facilite 7 sirva de base a la actividad d» 
nomaliieción.   En 1961 se pide, 7 •• «captado, el ingreso de Cuba en la 
OrganiaeciÓn Internacional da Nomaliaación (ISO), 7 se solicitan, sobro 
todo a loe paisa« socialistas, informe« acarea de la noiaalisaoion técnica 
7 «u desarrollo» 

•n un plaao da tiempo relativamente brava se logra poner en funciona- 
miento un castro de documentación técnica que raune mis da 80 000 nomae da 
uno« cincuenta pal««« entonoa« nlanbro« da la ISO.   Se inicia la divulgación 
de eeta documentación 7 la« nomas ci« importante« «e traducán 7 «e envían 
a lam fábricas 7, poco a poco, «a va organisante al suministro regular da 
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información a nuestras fábricas.    Las nomas recibidas de los paisas 
miembros da 2a ISO contribuyan también a llenar al vacío, mientras no 
exista una normalización nacional organizada« 

Paralelamente a esta actividad documentarli, se dan los primeros 
paso« para llevar a los técnico« a esa forma conn cíente de producir que 
se esperaba ahora de ellos•   Se forman Comités Técnicos de Normalización 
en los distintos sectores industriales, con unos cuantos pioneros en el 
trabajo da nermaliz&cidn, qua permiten en cada una de las rama£ industria- 
les del país conocer y simplificar las materias primas y productos utili- 
zados por las fábricas qua han sido nacionalizadas y luchar contra los 
efectos del bloqueo y el éxodo de los técnicos de confianza de las empresas 
capitalista« que abandonaron el pala. 

Nuevos técnicos se van creando, y otros sa desarrollan en el trabajo 
colectivo da los Comités« 

En aquellos mementos los Comités Técnicos creados, presionados por 
las necesidades más urgentes, funcionan "tapando agujeros".   Por aproxi- 
maciones sucesivas se va llagando a las matariaa prima« y productos que a« 
necesitaban, y nuestraa máquinas puedan seguir funcionando.   De esta manara 
«e aprovecha major la fuerza técnica disponible.   Uh asyect© muy Important« 
dal trabajo da estos Comité« lo constituye «1 intercambio da experiencia« 
da técnico« y obreros que habían pertenecido a   diferentes empresas capi- 
talistas de producción«« simulare», que guardaban sus método« de producción 
como "«aerato« poniendo«« dead« entonce« esos métodos a la disposición 
del pueblo y facilitando aal au ulterior unificación. 

In julio de 1962, se creo el Vi camini st« rio para el Desarrollo 
Técnico en el mareo del Ministerio de Industrias.   La Dirección de Normae 
y Metrología comenzó a formar parte de éste, centralizándoea en la misma 
la responsabilidad del desarrollo de la normalización en el país, ya que el 
Ministerio de Industria« abarcaba en eae momento un 80* de la producoión 
induct riel« 

Con la Dirección de Nomea y Metrología comienza una segunda etapa 
mediante la divulgación de la actividad de normaliíación en la« diferentaa 
ramm« de la producción, dentro de la« limitaci*»« propia« de la poca 
experiencia en loa trabajo« de normalización.   Se utiliza la revista 
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«Nuestra Industria Tecnológica», publicación bimestral en la que sistemá- 
ticamente han aparecido trabajos de normalización realizados por nuestros 
técnicos y proyectos de normas para su discusión pública. 

Asi por ejemplo, se publicaron nomas básicas para la industria ex- 
tractiva y para la industria de la construcción, atendiendo al hecho de ser 
dos campos de actividades en los que la tipificación facilita el intonso 
desarrollo que exige nuestra economía.   Además, para la introducción del 
Sistema Internacional se adoptó la Recomendación ISO/R 31, sometiéndola 
a discusión pública oomo norma de unidades.   Simultáneamente se comenzó a 
entrenar los cuadros técnicos en esta actividad, en los diferente« secto- 
res de la economía y que a su ve« habían participado o colaborado en los 
primeros Comités Técnicos. 

A principios de I963, se llevó a cabo un Seminario al que asistieron 
técnicos de los distintos sectores de la economía nacional, en el que De tomó 
como base los trabajos realizados por el Comité para el Estudio Científico 
de los Principios de Normalización de la ISO (STAOO) con el aseso ramie nto 
técnico de la República Popular de Polonia. 

En el seminario se trató de los fines, principios y objetivos de la 
normalización, tipos de normas, métodos de trabajo, numéros preferidos, 
control   estadístico de la calidad, planificación de las tareas do nomali- 
saeióh, el uso del Sistema Internacional de Unidades, aplicación y benefi- 
cios de la« normas. 

Us venu ja« que aporta la normalización en la producción se van 
haciendo más patentes, y asi surgen, producto de esa conciencia, los primeros 
departamentos sectoriales de normalización en el Ministerio de la Construo- 
ción y sa «1 Ministerio del Comercio Exterior. 

Ta en el afio 1964 se inicia una nueva etapa, que contempla si primer 
plan de Normalización Técnica dentro del marco del Ministerio de Industrias, 
y cuy*« directivas generales fueron el establecimiento de las especifica- 
ciones de los productos de exportación, a fin de promover la ampliación 
ds nuestro comercio exterior, con una calidad garantizada, a través de 
normas técnicas« 

/*! Flam 
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Bl Plan constaba de ma« de 200 trabajo« d« normalizacifln, entro pro- 
ducto« d« exportación y producto« intermedios, tale« cono envases, embalaje«, 
habilitaciones, etc. 

las primera« normas de calidad aprobada fueron la« siguiente«: 
- Concentrados d« cobre UNC-O036-6A Clase A-33 

- Oxido de níquel UNC-0030-64 Cías« A-33 

- Bióxido do manganeso UNC-OÛU-64 Clase A-33 

- Minerale« de «romo UNC-O08O-64 Clase A-33 

- Sinter de níquel UNC-OQAO-64 Clase A-33 

- Muestreo da minorai«« y concentrados a franai UNC-OQ33 Cla«e A-39 

- Anàlisi« químico de minerales de nfquel y cobalto UNC-CO36-64 
Cías« A-39 

- Análisis químico d« minerale« de oebre y concentrados UHC-C037-64 
Clase A-39 

Para la elaboración de 1«« norma« d« calidad se tomaron la« pres- 
cripciones de calidad vigentes en la produceidn y la« especificaciones 
•atablecida« en los contrato« comerclalee internacionales, *» 

ISOAC     102 

ISOAC     102 

a 

3 

}£/     Para la elaboración de lo« anteproyecto« de norma de muestreo M 
utiliaaron lo« siguientes documentos: 
ISO/B      237-193     Method of Sampling Manganeso Ores, Fart 1 

Or« Loaded in freight cars 
Secretariat 3/3F, July 1962-First Draft ISO 
Proposal fT sampling Iron Or« Ships 
Secretariat 4/4 July 1962-First Draft ISO 
Proposal for Sampling Iron Ores from Conveyor« 
and Falling Stream« 

Secretariat 5/SS, July 196>Firtt Draft ISO 
Proposal for Sampling Iron Oras from Wagons 
Secretariat 6/SE,July 1962-Draft ISO 
Proposal for Preparation of Gross Samples 
Sscrstariat 7/72, July 196a-First Draft ISO 
Proposal for Moisture Determination im Iron Ore« 
Secretariat tì/SE, July 1962 -First Draft ISO 
Proposal for Sis« Determination of Iron Or«« 

ISC/TC    102 

iao/rc 

ISC/TC 

isoAc   102 

102 

102 
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Pin ìA slaboracidn de los »«todos dt análisis, se toaron loe 
utilisedos «n lo« laboratorios cubanos y experiencias extranjeras. 

Adsmáa, sa inicia la slaboracidn do nomas básicas pam la industria 
mec&dca.   Entro los proyectos elaborados y qus ya han sido aprobados 
podamos citar t 

UHC - 0021 Desviaciones a ajustas ISA 

TOC - 0022     Calibro ds fabricaoidn y patráh 
UNC - 0023 Roscas unificadas sn pulgadas 

UNC - 0049 * «¡¡^0069 a 0078 tomillos, tuercas y arandela, sn 

UNC -   0041     ftoscau métricas 

UNC -   0123     Cruaallora básica para engranajes cilindricos 
UNC -   0102     Pomatos 

UNC -   CXL05     Principios ds representación 
TOO -   0299 a 0306 Ensayos ds tracción 
UNC -   0310 a 0312 Ensayos ds dure sa 

A finales ds 1964, y d* acuerdo a la experiencia adquirida «o nuestro 
prüaer plan, se elaboro* la guia para la confección dal Pl&n 1965, M defi^ 
ideron y precisaron las etapas para una ejecución mis organizada da la 
actividad de nomali zacidn. 

Bftas «tapas sont 

Elaboración del anteproyecto ds norma 
Discusión dal anteproyecto da norma 
Disousidn y aprobación dal proyecto da nona 
Introducción da la norma en la producción 

A finales da 1964 surgen también dos miaros departsmentos da «^ 
liaecidn en «1 sector ds la agricultura y sn al de las comunicaciones. 
También por al ano 1964 as comuna* a participar sn lo. trabajos internacio- 
nales da normalisacidn y ss asista a la Asamblea General ds U Orpnitaeien 
Internacional ds Nomaliaeción (180) celebrada an Hueva Delhi (India) donde 
solamente estuvieron representados dos países latinoamericanoet   Argentina 
y Cuba« 
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Ta on 1965 s« mantienen relaciones con más de 25 comités técnicos 
de la ISO, cuyos documentos son circulados y analizados en el seno de los 

comités nacionales cuando interesan a una determinada producción. 

En 196A, Cuba se adhiere al Programa Conjunto FAO/CMS sobre Normas 

Alimentarias (Codex Alimentarius).   Se creé el Comité Nacional de Codex 

Alimentarius, donde están representados todos los organismos que tienen 

relación con los alimentos.   A t -aves da este Comité se mantiene el vínculo 

con el organismo internacional ;  se circulan todos los docume;itos Codex 

•n el pals.    Cuba participa por correspondencia en los trabajos de los 17 

Comités Codex de Productos y asiste en calidad de observador a las reu- 

niones anuales de los mismosj asi como es miembro   del Comité Codex sobre 
asacar y participa en las reuniones del mismo. 

Es conveniente destacar que, a tenor de las ooservaciones de Cuba, 

los Comités Codex han enmendado proyectos de normas mundiales.   Asi como 

está tn consideración, por la Comisión del Codex, una propuesta de Cuba 
psra la creación de un Comité Codex sobre Metrología. 

En el seno del programa FAO/CMS sobre Normas Alimentarias, Cuba ha 

realiaado un intenso trabajo, como consecuencia de lo cual fue electa en 

1965 para ocupar, en el Comité Ejecutivo de la Comisión, al puesto da 

»•presentante Regional de América Latina (para el bienio 1966-67). 

Al crearse las bases organiaativae en las fábrica« y empresas para 

•1 desarrollo de la Urea de nomalisación, en enero de 1965, se llevé a 

cabo otro seminario al personal encargado de ejecutar esta actividad, donde 
se trataron los siguientes temas: 

*)   Momalisacidn.   Definición y conceptos«   División secte su 
aspecto. 

b)   Importancia da la normaliaacldn en el socialismo. 

e)   Organismos internacionales de normalización. 

d)   Objetivos da la normaliaación,   dase de nomas.   Limitée de au 
aprobación. 

•) Nivales de 1* nomalisación. 

f ) Metodologia da la noma para construir normas. 
i) Condición técnica, 

h) Especificaciones de materias primas. 

/I)   Documentacidn 
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i)   Documentación • inforaacidn técnica para la aoraaliaacicVu 
j)   Sistema internación«! da unidades. 
k)   Planificación y noimaliaacidn* 

1)   Aspectos legales de la noraallsación. 
•)   Control de oalidad 7 noraalisacldn« 

&i el afio 1966, se han «laborado alrededor de 200 nonas nacionales, 
independientemente de todas aquellas nomas de fábrica elaboradas por las 
propias empresas, ceso un paso ais para liquidar las Indefiniciones exis- 
tentes aún en eiertos campos de la actividad técnico-productiva, constitu- 
yendo la red de regLanentaciones y nomas que harén posible planear y 
controlar el ciclo de producción, desee la planificación de los abastece 
•lentos y su empleo en el proceso de producción hasta la entrega del pro- 
ducto terainado« 

Durant« el ano 1966 Ouba ha asistido a las reuniones dal Consejo 
de la ISO celebradas en Junio en Ginebra.   Cuba seri mieabro del Consejo 
ds la 130 (compuesto por 14 países miembros de la OrganisaclJn) durante loe 
•nos 1966-67 y 68, por haber sido elegida como tal en sus «lecciones cele- 
bradas en la 130 a finales de 1965. 

Ss puede decir que en Cuba ya existen las bases par« si trabajo 
•*»U© y extendido « todas las ranas de i« economi« en si caapo de U 

les sector«« aás iaportantes del país cuentan ya con su« centre« 
ds noraslltacion.   además ds los ya «endonados, se han creado taaUén 
«wpo« de noraallaaclA en «1 sector de los transporte«, 1« salud pdbüoa, 
U «HaantaoiAi, «1 antear, la pesca, «l coaercio interior, etc. 

Bay constituido« ya, y funcionando, 17 Coaitas Nacionales parai 

Tolerancias y Ajuste« 
Dibujo Técnico 
Metrología Mecánica 
tosayo de Materiale« 
Tratamiento Tiraleo 
Ilemsntos ds Pijaeidb 
Ileeentos de Tnaaalslan 
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Confoiaaddn d« Natala« 
Fundición 

Maquinado 
Química 
Papal 

Aceites Esenciales 
Cemento 

Industria Textil 
Fruta« y Vegetales 

T M «stili organizando los siguientes Comité»t 

Fertilisant«« 
Maclara Artificial 
Minarsi«« d« Manganeso 
Mineral«« d« Níquel y Cobalto 
Arana« d« Suie« 
Mineral«« no aetallooe 

•laic* la unificación da la« noma« an »us respectire» 
u úmwdm las materia« prima« y enaayoa ha«U lo. prodaeto« teminedo«. 

S«to« Comité, «atan «n ««tr«ebo oontaeto eon lo« Comité« Técnicos hcrnólo*» 
de la 130 y eon ¿o» «ncaramdo. d« mantener a la indu«trta cubana infornala 
d« loa últino. adaUntoe d« la técnica «mdial, fmciUtaado d« ««ta forme 
•1 constant« progreeo d« nuestra« condiciona» y medio, d« producción. 

El OoUarao Revolucionario, consci«*« d« la importancia de la 
•oimaliaaoidn eomo alomante ordenador d« la producción y d. daaanollo 

d« la misma, proyecta ««parar La actual Diroccia d« Bomas y Metrologia, 
oue beata «Hora raía ordinando la. actividad«, nacional«, dm «ormala 
«•ddn dead, al Miniatilo de Induatrim., j «daeribirU al Conamjo de Minio- 
tros con el nombre de Centro nacional de Mona«, MetrologU j Control da 
la OaHand« 

Sarán funcione» principale« dal Control 

a)   Wrialr   A actividad nmdonal dm norajOlaiclam téomloa,, 
m onifioecidn, oneyet IMI Usarlo U» acUTidada« dm lo« dimttafcc« 
m ««W campo y diotando loa método«, mrnfarn, ful.mwHin y 
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b) Establecer los planes nacionales de noramlisación an basa a las 
proposiciones de los organismos centrales de producción, distribución, 
transporta, enseñanza e investigación, teniendo en cuenta las necesidades 
ds la sconcala nacional y en especial la mejor utilisación de los recursos 
da Importación y la sustitución de materiales importados por producción 
nacional« 

c) Dirigir la elaboración ds nomas nacionales, aprobarlas, repro- 
ducirlas y divulgarlas. 

d) Establecer y coordinar la aplicación en tiempo y forma da las 
nomas nacionales, y en particular las disposiciones transitoria» necesa- 
rias para la aplicación progresiva ds las miasms, decidiendo sobra las 
solicitudes ds exención. 

Pasada ya la etapa an qua había que funcionar an nuestro país 
"recomendando agujeros", podemos encarar en su conjunto el problema del 
deeerrollo planificado ds la normalisación.   A través ds planea perspectives, 
y con las funciones antes mencionadas, pretendemos! 

a) Limitar racionalmente los productos y sus surtidos, unificar y 
crear los requisitos previos para la intercambiabilidad, 

b) Determinar por medio de la tipificación, loa productos que se 
utilizarán en distintos tipos y tamaños, 

c) Asegurar la calidad ds los instrumentos y objetos ds trabajo 
necesarios para la producción, asi como de los productos para al 
consumo individual, de acuerdo con el objetivo a que estén 
destinados o, si es necesario, aumentar esta calidad. 

d*   ^5C*P lo* P'oc^ó^ientoa para la fabricación de los productos 
•obre la base de las tecnologías mis recientes y de la organisa- 
don de la producción y del trabajo, de tal manera que puedan 
satisfacerse en el menor tiempo posible las necesidades con si 
mayor aprovechamiento económico. 

e)   Obtener ahorro de materiales básicos y auxiliares ds todo Upo. 
t)   Oarentitar los requisitos previos para la protección de la salai y 

contra accidentes en la producción. 

g)   Desarrollar las condiciones necesarias para el análisis, 
tro, almacenamiento y adquisición de productos* 

h)   unificar la terminologia, a fin da facilitar la comprensión, 
H desarrollo y ejecución de estos pianse seti acondicionado a la 

dUponlMllrtad de omadros técnicos eepeoialisados,   la por ello qus 
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vi papal decisivo lo» piai»« educacionales «n nuestras aacuelu tecnologica* 

y toirereldadsa, qua han tañido y tlanan un tratamiento prefereocial por 
parta da nuestro Goblarao Reflue ionarlo.   I* participación da técnicos 
y obraroa calificados da nuestras fábricas an Ita Urna da noraalisacldn 
contribuya con au aafuano y entusiasmo * superar la dificultad Mnclonada, 

U concentración da la producción, «s decir, la aglcaMreclfln da la« 
fuarsaa productifs an «apresas cada vas aayorae, aaí coso la espedaUsa- 
cidn, constituyan leyes econdnicaa »nocidas qua actúan tanto an al listane 
cnpitalista COMO an al sistema eocialiats.   Son la expreeión da la eoclal*. 
secidn progresiva dal trabajo.   Sia «abarajo, au desarrollo ulUrior es 

tronado an «i capitanano por las relaciones da produccidn qua predominan 
an asU alaterna, la propisdad capitanata aobra loa «adiós do producción. 

uno da loa objetivos principales do nuestra Btvoluoldn Socialista 
ta la ampliación da la produccidn y al amanto laceaant« dal bienestar da 
los trabajadores.   Puesto qua laa necesidades sen muy granósa, no ini amanti 
p»ra al consuno individual sino también para al consumo productivo, as tam- 
bién necesario resolver los problaams da la orpuUaeldn da la. produccidnj 
la noraalización es uno da loa mejoras medios para lograr asta objet!*© 
an la producción. 

Además da las tareas y objetivos ya señalados, la, normalisacidn ha 
da contribuir a que se elininen defiídUvammnte an nuestro país los residuos 
dsl fraccionamiento da la produccidn cono consecuencia da la competencia 
capitalista.   Bato aa da anona Insortane i* para la ejecución ultarlor da 

la concentración y espacial! nación dala produccidn, ya quo todavia existo 
la produccidn irracional y, por oonaifuiente, antiecondadea, qua obeteculisn 
1« introduccidn da fornss progresivas da la organisación dal trabajo« 

/Cernitalo I? 
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Capitula Br 

au. vim sanuusGiá KM EL ng^wpmTn 

1.   La astrate«!* fl?h«¿ 

La historia de la Industria cubana y el diagnostico qui sobra la miss* 
M ha desarrollado «n oste   Infoine, son antecedentes a considerar cuando 
se eniboa el desarrollo perspective de nuestro sector industrial. 

la concepción del desarrollo, tanto en la teoría económica capi, 
tallita como en la socialista, ha quedado vinculada por ratones distintas 
a la teoria del crecimiento industrial acelerado, como único camino pera 
asegurar el proceso ¿el crecimiento autosostenido dol ingreso, 

Kl oaso cubano presenta, por prisera Te«, una experiencia susoepUble 
de alterar esos principios considerados hasta ahora como sine qua non en 
el proceso de desarrollo.   Para demostrar osa posibilidad conviene réali- 
ser un sunerc análisis de las rásenos que hacen parecer ineludible la 
atonden preforento al sector industrial cuando se piensa en los cariólos 
necesarios do Lis economías subdesarrolladas. 

La experiencia canon ha sido que en la medida en que la elasticidad 
ingreso de la demanda de los países con desarrollo capitalista por los 

productos primarios - que constituyen las exportaciones tradicionales de 
los países subdesarrollados - sea sensibLoente más baja que la corres- 
pondiente elasticidad de la demanda de los países on vías de desarrollo, 
por los bienes intermedios y medio« básicos que han de importar, se 
llegarla ripidamente al irreoontablo escollo de un déficit creciente ds 
Los medios de pagos internacion&los de los países subdesarrollados. 

A esto se añade que la misma baja elasticidad de la demanda por los 
productos primarios y la oferta relativamente superabundante de los 
Bisaos en los mercados mundiales, han detondnado un proceso hasta ahora 
Irreversible de deterioro en Los precios de intercambio de los productos 
primarlos, lo que agrava considerablemente la situación ds los países 
•öbdeearrolladoa,   por añadidura, otros fenómenos tienden a hacer aún 
aste difícil esa situación: los avances tecnológicos de los países *~*»-- 
teUllsados, que han logrado y siguen logrando tutos considerables en 
sustitución ds las materias primas naturales prucedentee ds los países 
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menos desarrollados;   la politica de incremento en la producción agricola 

que están llevando a la práctica los más importantes países capitalistas 

industrialisados con sistemas protoccionistas que rechacen la participación 

en esos aereados de los productos prinarl-s de -aises en desarrollo, asi 

como las diferencias en las -tasas de crecjjnionto nomografico de los países 
de altos y bajos niveles de ingreso, 

Ante ese cuadro, que corresponde al proceso corrionto de intercambio 

entre los países industrialiaados y los que se encuentran on vías de desa- 

rrollo, luce inobjetable el postulado de que la industrialización inmediata 

y acelerada constituye el único esoino posible y el friieo centro dinámico 
eficas para el desarrollo. 

Han surgido asi las conocidas políticas de crecimiento hacia adentro 

que propician la uisninución del coeficiente Jo insunos inportados, mediante 

un proceso relativamente acelerado de sustitución do importaciones.   Surge 

también cono mota óptima, la de lograr un rápido desarrollo industrial 

capas de transfon»r a un pais atrasado en exportador de productos manu- 

facturados,    Pero como los recursos propios para este segundo y más ambicioso 

camino resultan insuficientes, esa neta se vincula una y otra vea en las 

políticas gubernamentales a la demanda de financianiiento externo.   Desgra- 

ciadamente, esta necesidad se trata de satisfacer con demasiada frecuencia 

recurriendo al capital monopolista internacional para que, mediante la 

inversion privada, Ueno el vacio que se preduce en toda primera etapa de 
este tipo de desarrolle. 

(toando se postula el modelo esquemáticamente descrito en los pdrK.<\* 

anteriores como el único posible y deseable, se parte del supuesto falat 

de que no hay otra vía alternativa.   Pero se desconoce el hecho de que 

alendo válido ese modelo en el conjunto de las relaciones de los países 

atrasados   con los más desarrollados del sistema capitalista mundial, no 

corresponde al carácter do las relaciones entre países del sistema socialista. 

La experiencia do Cuba demuestra que por primera vez están dadas las 

condiciones mediante la existencia de un campo socialista mundial para 

llegar a la utilitaciôn adecuada y beneficiosa para todos sus participantes 

de íA división internacional del trabajo, que aplicada a un sistema inter- 

nacional capitalista, ha sido sólo un instrumento más para perpetuar la 

desigualdad entre países y la explotación de los mis dóbiles y atrasados 

por los más poderosos y adelantados.   B. prerrequisito par* que la división 
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Intemacional del trabajo funcione en forma que garantie« no solo el uao 
óptimo de lo« raeuwo«, alno también la distribución equitativa de loa 
ingresos, e« la existencia de un sistema de precios que liquid« de un 
golpe la deterioración de los precios do intercambio de los producto J 

propio« de lo« pai so e subdesarrollados y restabloaca el intercambio 
equivalente.    Do este «odo, so lograría lo provisto por Carlos Harx en 
!?• ÇqWVfl, cuando asignaba al comercio exterior la tersa de promover el 
intercambio equivalente de valore* de uso.   &i efecto, ese nuovo tipo de 
relación poraitirá a los países en via« de desarrollo aprovechar su expe- 
riencia y sus condiciones naturales en la producción de artículos agrícolas 
y de productos de transformación minima - como el asacar - suministrándo- 
telos a los países industriales a precios comparativamente más bajos que 
el costo de producción de esos mimóos artículos en el pais industrial, 
A la vea, esa exportación generará una capacidad adquisitiva suficiente 
para importar del pals industrial medios básicos, materias primas 

seleccionadas - como las de origen químico -, bienes duraderos y artículos 
de consumo manul&ctur&dos. 

La existencia do esa posibilidad permite al país que inicia el 
camino de su desarrollo realisarlc por las vías más eficientes y meno« 
costosas.   De una parte, recibirá fundamentalmente con sus propio« 
recurso« en divisas un equipamiento industrial que al propio* Dais no 
podría producir al mismo nivel tecnológico y para lograr el cual - en 
©ondioiones de inferioridad técnica - requerirla enormes «aorificio» 
humano«,   asimismo, la utili «ación de una fase agropecuaria inicial en 
el desarrollo le da al pal« un plato quo lo resulta indispensable para 
la preparación de los cuadros técnicos (desde obrero« calificado« hasta 
ingenieros de producción y dirigentes de «apresa), 

an «1 caso particular de Cuba se eismlon la« condiciones que permiten 
oentrar el proceso de desarrollo en una adecuada división internacional 
del trabajo,   Ai esas eondlolone« y dadas las ventajas alternativa« que 
ofrece la« po«ibilidad«s de desarrollo del sector agropecuario en' relación 
oon la sustitución de Importáronos, se ha decidido basar el desarrollo 
del próximo período en una expansAón aoelorada de dicho sector, 
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Bato no significa en annoi« alguna que durant« lot próximo« anos «1 
»ector industriai permaneva estancado.    De hecho, la desanda de producto. 
Industriales que plantea el desarrollo del sector agropecuario es conato 
derable, no sólo por los importantes crecimientos de éste, sino también 
porque durante el periodo la fundón producción del sector agropecuario 
•o modificará en el sentido del proceso técnico y ol cambio hacia una 
agricultura y una producción pecuaria cada vea más intensiva significar* 
una demanda creciente de insunos industriales.   En ecu condiciones te 
requerirán cantidadee importantes de determinados productos industriale! 
que permitirán aprovechar las economías internas y externas y desarrollar 
aquellas ramas quo presonten condiciones particularmente favorables. 

Por otra parte, el desarrollo del sector industrial durante el 
»•diano plato no se apoyr.rá solamente en la satisfacción de alguno« de 
lot productos que el sector agropecuario demanda en cantidades crecientes. 
B. Upo de desarrollo que se ha propuetto Cuba, está précisément« asociado 
oon el desarrollo acelerado de las oxportadones de productos qu«, ate 
cuando tienen su origen en el sector primario, deben «er procesados por 
el sector industrial, es decir, que ol propio desarrollo agropecuario 
condiciona el desarrollo de determinadas ramas industriales.   También 
debe tenerse en cuenta que el propio crecimiento agropecuario generai« 
una serie de oconomlas extemas que facilitará el desarrollo de r&mat 
tradicionales, o la aparición do nuevas industrias, como Sucede en «1 
caso del aricar .y las industrias de loa derivados de la caña (alcohol) y 
demás industrias de fermentación, pulpa de papel, etc.).   U dentro de 
•st« contexto que se deben examinar las relacionas dt la agricultm» y la 
industria en el ptóadao período. 

*• a r°l *> jag rtf raí 
Como se desprende ¿ol diagnóstico anteriormente expuesto, la« tarea« e» 
1* eoonomia cubana en el mediano plato deben «entrare« en elitjuiar IM 

d«3tpwporoicnet que allí te stñtlan (desequilibrio «tre la oferta y U 
demanda de Dienet de contuso, lento crecimiento de la eapaeidmd orgánica 
dt inversión, desequiUbrlo entre U oferta y demanda regional de fuerta 
dt trabajo, limitación«« de la fuerta de trebejo emiiüoada y desequilibtlo 
dtl comercio txt«rior).   Se trata, puet, de lüdnar lot escollo« exis- 
tente, en la forma más rápida posible, y garanti ter u continuidad del 
detarrollo en lo« periodo« subsiguiente«. 
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Como m última instancia lot cambios estructurales do la eoonomfa 
••tin oon&otonados sustandalmente por el destino y monto dal fondo do 
acumulación, ee conveniente esaminar las alternativas que brindan la 
agricultura y la industria para resolver on la forna mis rapida posible 
los desajustes exist onto s, centrando dicho análisis en los efectos 
alternativos do las inversiones. 

Por otra parte, dado que en la economía cubana existe una determinada 
subocupaeiÓTi de recursos como consecuencia de la aparición do puntos do 
estr&ngulamiento, debe tomarse cuidadosa nota de la existencia do deter- 
minadas reservas al nivel tecnologico actual. . Las principales reservas 
existentes m la industria - tanto azucarera como no asucarcra - se 
concentran en las capacidades no utilisadas y en las reservas do fueras 
do trabajo y oroductividad.   SL aprovechamiento actual do osas reservas 
fundamentalmente en la industria no asuoarera, chocan sin embargo a corto 
plaso con un problema fundamental« 

fti las condiciones actuales, el propio carácter do la industria 
existente oon sus débiles concatenaciones tecnologi cas y con puntos do 
ostrangulaaionto estructurales en las capacidades de producción do tienes 
intermedios, no está en situación do producir un volumen efectivo do 
sustitución de importaciones que lo peraltan aumentar considerablemente 
su actividad sin afectar la balansa de pagos en moneda libremente conver- 
tible.   Bsoapa do estas consideraciones la industria mecánica en la que 
dada su capacidad do producción es posible realisar sustituciones netas 
do importancia,   Por otra parto la maduración on el periodo de determinadas 
plantas que vienen a romper los puntos do ostrangulamionto existentes en 
la producción do bienes intermedios, tenderá a disminuir el coeficiente 
do incusos importados y a aumentai1 los niveles do producción do la indus» 
tria no asuoarora. 

lo anterior no obsta, sin emUrgo, para afirmar quo si aproveche- 
miento ds Us reservas actuales do la industria no asuoarere . exoeptuada 
U industria productora ds   exportaciones tradicionales - no significará 
m sports do «mslderaclen al problema del Comercio exterior, on la 
medida en que no se efectúen inversiones do importancia on la produosión 
do bienes intermedios« 
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ft» la agricultura existen réservas en la utilización de todos los 
recursos fundamentales.   Con relación al uso de la tierra, por ojeólo, . 
existen reservas de consideración al nivel de la tecnología actualmente 
utiliaada, que se hacen particularmente importantes si se tona en cuenta 
el progreso técnico que debe acompañar ol desarrollo agricola«   Asi, se 
estima que la tierra no utilizada durante 1964, ora del orden de 1.5 millones 
de hectáreas (un 25 por ciento del total).   por otra parte, y tal ves con 
la excepción de la caña, los renoimiontos agrícolas obtenidos hasta el 
»omento son susceptibles de elevarse sin mojoras en las disponibilidades 
de insumes técnicos (fertilisantes, pesticides, etc.) mediante una mayor 
atondan a la organización de los cultivos.    De todas maneras, las 
reservas de tiorra asooiadas a la producción azucarera a través do las 
reservas oxistontas on ol cultivo de la caña, son considerables.   Basta 
observar ol cuadro 8 para tomar nota do lo mucho que puede avansarse por 
•» vía.   Bn relación con la ganadería existen reservas principalmente 
en el mejoramiento de los rendimientos pecuarios actualmente muy pobres, 
tanto en carne de res y do cerdo cerno en loche,, lo que representa w 
volumen de producción considerable si se tiene en cuenta quo la mata de 
ganado vacuna alcanaa cifras mayores do 6 millones de oabesae, es decir, 
«As de 0.8 cabesas por habitante.   Afin cuando en una buona medida existan 
problemas relacionados con una buena organización on el manejo y atención 
del ganado (natalidad, mortr-ndad, selección, aprovechamiento de pastos, 
•te), el problema control os ol de la alimentación y su desbalance entre 
las épocas de seca y do lluvia.    De esto modo, el aprovechamiento completo 
de las posibilidades que brinda el volumen considerable de la masa 
ganadera está unido a inversiones (pastos artificiales, coreados, insta, 
ladones, etc.) que permitan resolvor satisfactoriamente el problema 
de la alimentacicn.   SL potencial de las reservas asociadas a la _ 
ganadera se desprende del cuadro 9 en donde se oxpresan algunas coi 
radones internacionalos do producción poci»ria. 
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Cuadro 8 

Ton* caña/ 
ha. 

Ton. azúcar/     Ton, aaûoar/ 
Ton. cana ha. 

Mexico 
Puerto Rico 
latadoa Unidos 
Hawai 
Argantìna 
Braail 
Paru 
Taiwan 
Mat-rido 
Australia 

Cuba (promedio 63/64, 64/65) 
Cuba (proyectado 1970) 

56.7â/ 

68.7^ 

63.9^ 

204.1^ 
39.5* 

155.1^ 
80.6*/ 
62,6* 
64.4^ 
45.0 
60.0 

0.108 
0.120 
0.091 

0,114 
o.oao 
0.060 
o.m 
0.129 
0*100 

0.139 
0.120 

0.120 
<•• 

&•&£*   Ton caño/ha. t Anuario fa ; 
TOR aiuoar/ton. oanat Dira 

f/   196C/61* 
tf   1963/62« 

6.2 
8.2 
5.8 

23.3 
3.2 

17.2 

10.4 
6.3 
8.9 

5*4 
7.2 

»1962. 
via. JUCBPLAN 
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Cuadro 9 

PBODUXIQH POR 100 QUBBUS DB ìfkSk GANAEBU 

(1961) 

Camo-Ton« Lecha-Ton. 

Austria 6,5 122 
BUgloa 7.4 3J3 
Bulgaria 3.7 # 
Checoslovaquia 4^X (1959) 90 

Dinamarca 6.6 154 
FrancU 7.3 122 
Ätpdblica Dsaocrátioa Alaasna 3.9 120 
Bspfiblica Miai«! Alenai* 73 154 
Italia 5.9 97 

Sitados Unidos 7,6 59 
Aifsntina 4.9 102 

iwtmlia 4.6 36 
lusva Zelandia 3,9 04 

Cuba a96V65) 2.7 11 

Iteteli   Cuba« JUŒPLJi 

"f"? ** PrnduceidB iqte-   <*> meliq« la 
a loa Um« • excepto «Tíos datos rafla* 

rantos a Austria, Cheoosaovoquia, Francia, Rspttblica DespcrAtloa 
Alaun* 7 Repflblioa Federal ¿leaena). 

* 'P**JBBBF    W 
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Cosp se ha expresado ant c rio roen te, tanbiôn existen réservas de 

fuerza do trabajo y productividad en las zonas rurales.    Aquí tambiôn 

una mejoría on la organización y el proceso de dirección permitirá un 

incremento considerable en la eficiencia de la utilización de estos 

recursos.   Sin embargo, dado que cooo se expresó1 en ol diagnóstico el 

monto de la nano de obra agrícola - en comparación con las disponibilidades 

existentes on las zonas urbanas - constituye un factor limitante del 

desarrollo, òste no podría lograrse sin un caribio adecuado de las funciones 

de producción que permitan un ahorro relative de la fuerza do trabajo. 

Beto está asociado desde luogo con un incremento del equipaaiento por 

trabajador, y una uayer disponibilidad de in atraos t acni eos.   Precisaaante 

a esto corresponden los actuales planes do necanización y tecnificación 

de la agricultura cubana« 

Si por otra parte se tona en cuenta que los productos típicos del 

sector agropecuario tienen on alguna nedida determinado carácter perecedero, 

se concluye que le realización de la plena potencialidad del sector está 

taablén asociada a la asignación de recursos en inversiones de proceoa- 

niento, beneficie, alcacenaje y transporte« 

Os lo expuesto anteriormente ss sigue que: 

a) H problesm del desarrollo de los sectores agropecuarios e indus» 

trial no puede verse COUD si correspondiera a oonpartirdontos estáñeos« 

La interacción en el desarrollo de los dos sectores es ajsplia, y el 

carácter preferente señalado para ol soctor agropecuario, aun cuando lo 

idontifiom ooao pivote del despegue, no significa en •onora alguna una 

inadecuada atención al sector industrial« 

b) Aon euendo existen reservas de iaportancia en 1A industria, 1A 

agricultura y la producción pecuaria, la plena utilización da «sas 

reservas está asociada a un prograna selectivo de inversione« encaminadas 

* rejsper los pintos de estrangulaaiento ojie confieren un carácter inflas- 

tico a la oferta da dichos sectores«   Le anterior no obsta para que la 

utilisaoiÓn Insediata do las reservas existentes - sobre todo en 1* 

agricultura y la industria •eolnica - pueda producir un efecto beneJLcloeo 
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c) Una atención cuidadosa a los probi earns de organi sacian y dirección 

puede arrojar resultados de importancia en la producción de determinadas 
ramas. 

Tonando on cuenta las condiciones señaladas acorca del papel que 

pueden Jugar las reservas existentes en la agricultura y la industria 

durante el próximo período, se está en condiciones de analizar el rol que 

deben representar las inversiones destinadas a estos sectores. 

3.   La agricultura y la fodustria en el próximo período 

La economía cubana al emprender un desarrollo acelerado, debe cuidar siste- 

mÄticañante de salvar durante el próximo período el escollo que representa 

la capacidad para incartar*   Ski esas condiciones, la evaluación de las 

inversiones réalisables debo tomar cuidadosa nota del efecto que los 

distintos provectos tienen sobro la balanza de pagos,    fifi las condiciones 

cubanas, en que el excedente potencial no se vo mermado por el consuno 

suntuario de la burguesía ni se ¡reducen las cuantiosas remisiones per 

concepto de ganancias que van ineludiblemente asociadas a las inversiones 

extranjeras, las posibilidades reales de acumulación en relación eon el 

ingreso nacional son considcrablasente mayores quo en el rosto de la 
America Latina« 

Ai estas circunstancias es la capacidad orgánica para invertir eon 

una eficiencia dada - tafts que el volumen total de fondo de acuoulación • 

lo que constituye un factor limitante del ritmo de creciaionto de las 
inversiones.*« 

Bor otra parte, resulta claro quo los proyectos de inversión tienen 

requerí ni en tos considerablemente diferentes, según sea el sector al cual 
«atan destinados,. 

Como se ha indicado mîtes, on al caso do la agricultura, las exi- 

gencias da proyectistas de ingeniería, de responsables de obras altamente 

salificados* y dal manojo de oqtdpos complejos, son considerablemente 

Inferiores a los de la industria.   &i este sentido, la limitación* indicad» 

es de menor significación en el caso de la agricultura que de la industria. 

jy   La eficiencia para invertir a que se hace referencia está asociada 
toa al ommmUalsnto de los períodos ¿e maduración y con la obtención 
de loe costea de construcción y montaje planificados para los 
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Con ol objeto de analizar los efoctos generales que sobro la 

balanza do pages ti on an loa desarrollos conpara ti vos do la industria 7 

«1 sector agropecuario, es conveniente presentar algunos datos compara- 

tivos sobro nabos sectores« 

EL coeficiente directo do insumos irçjortndos de la producción agro- 

pecuaria, es de alrededor de 0.06;    si se toman on cuanta los requeri- 

mientos indirectos, al Coeficiente pudiera dupli carso»«' 

Por otra parte, el coeficiente directo de insumos inçxjrtados del 

sector industrial, es de alrededor do 0,20, y CODO los requerimientos 

directos e indirectos do las industrias asociadas con el sector agrope- 

cuario (industria azucarera, industria de la came, industrias lácteas, 

•te«) son sustancialijcfite más bajos que ese promedio, la atención priori- 

taria a estas actividades y su desarrollo preferente con respecto a las 

demás, tenderán a disminuir ol coeficiente do insumos importados para el 

conjunto de la economia.    Cono, ademas, una parte importante de los 

incrementos de la producción de IOP sectores prioritarios se destinarán 

a la exportación, el efecto beneficioso sobre la balanza de pagos se haoa 

particularmente significativo« 

De lo antarlor se sigue que dado un excedente potencial, su utili- 

sación más plena está asociada con la asignación de proporciones impor- 

tantes del fondo de acumulación al sector agropecuario«    Como, por otra 

parte, es proci samante on dicho sector donde existen las majorai reservas, 

me dan las condiciones para asignar a òste el rol de pivote en ol camino 

dol desarrollo. 

De todas maneras, es deseable presentar algunas cifras que muestren 

la eficiencia de las invorsionos on los sectores exportadoras.   Gomo 

provectos característicos de este tipo de desarrollo, en las condicione« 

de Ouba, se pueden considerar las invoraionos en la producción de asdear 

y de níquel,   mn al primer caso resulta necesario aproximadamente 

Jty   los insumos directos están constituidos principalmente por fortili- 
sante« da importación, piata* da repuesto, ssmWwt y pesticldasj 
mientras quo lot falffmfîfffîff ton fundamwitalmento materia prima para 
1* producción da fertilisantes, oombusUbles, lubricantes, eereale« 
paia piensos y productos químicos para la producción da neumátioos« 

/1.5 dólares 



-76- 

1.5 dólares ds componente importado por cad« dólar de afecto mto favorable 

«i 1« balania de pagos.    Al respecto es necesario aclarar que esta elevada, 
eficiencia se obtiene por el hecho de que la mayoría de las Inversiones se 
resillan en ampliaciones de las plantas existentes.   En el caso del níquel 
se obtienen coeficientes de una bondad stallar.   Por supuesto que exist en 
también otras Industrias que presentan índices convenientes afin cuando se 
trate de provectos de sustitución de importaciones.   Por sjemplo, una plant« 
de hilados y tejidos planos posse un índice de 2.0.   Sin embargo, el vol« 
absoluto de sustituciones que con provectos ds este tipo se puede alcamar 
en lo inmediato, es muy limitado. 

H grueso de las inversiones industriales no asucareraa ae voleará 
durante el periodo inmediato en la construcción d e una base para el dees- 
rrollo agropecuario y en la instalación de industrias originadas por eee 
desarrollo. 

Es por ello por lo que ya se ha iniciado el desenvolvimiento da la 
de industria qulsdca destinada a la producción de Inaiava técnicos para la 
agricultura«   Ha sido ya contratado con la Unión Soviética el eombinado da 
fertilisantes que produciré 13$ 000 t.m, de nitrato de amonio, 35 000 urea 
y otras 200 000 t.m. de fertilisantea completos, para lo cual ae elaborará 

en al ulano combinado roca fosfórica y se producirá al superfosfato siepi*. 
Asimismo se ha completado la negociación eon firmas inglesas del segundo 
combinado, que ha de producir 285 000 t.m, da nitrato da amonio y 180 000 ds 
urea.   Hacia el futuro ae proyectan nueves fábricaa da fertilisantes, con una 
inversión total de 300 millones de dólares. 

Otro campo en que ss invertirán grandes recursos ea al de la industria 
da loa •ateríales da construcción, que en estos momentos constituye un 
eslabón débil da la economía cubana.   Las necesidades da cemento surgen da la 
construcción industrial ya explicada, da las necesidades viales y del plan 
habitacional, qua a partir de 1970 significaré la construcción de no mane« da 
100 000 casas anuales.   Esto ha exigido una rápida ampliación da la capacidad 
instalada.   En 1969 estaré* en producción dea plantea, da éOO 000 t.m, y 
áfO 000 t.m, da eapacldad, eon una inversión total da ét millones ds dolarse. 
Ss amplía esimiamo le actual planta existente m U ciudad ds Santiago ds 
Oil«» para elevar am eayaaidem en »ó 000 %,*., son ma inversión ds 
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12,5 Billones de dólares.   Con ello, hacia 1970 la producción de cemento 

llegará a más de 2.2 millonea t.m., es decir doa veces 7 media la que 

existía en 1959. 

Continúan las inversiones en la industria metalúrgica« sobre la base 

de importación de arrabio 7 de utilización de la chatarra existente en el 

país.   La primera fase de esta ampliación llevará en 1968 la producción hasta 

23O 000 t.m. 7 la segunda elevará esa capacidad hacia las 350 000 t»m. anuales. 

Ba evidente que uno de los problemas más importantes a resolver por la 

economía cubana es el del major autoabastacimiento posible en lo que se 

refiere a la producción mecánica de Implementos 7 equipos para la agricultura« 

Existe capacidad instalada para producir en este aspecto mucho más de lo 

logrado hasta ahora.   Ha faltado, sin embargo, de una parte, el suministro dm 

las materias primas esenciales, 7 de otra parte, la mano de obra técnica 

tanto de ejecución como de proyección. 

KL Gobierno Revolucionario se ha trasado como uno de sus objetivos 

inmediatos el ae dar un impulso especifico a esa rama de la mecánica«   lea 

serla la primera etapa de la rama, la cual entrarla en su fase definitiva 

en el manento en que, a partir de 1970, se pongan en marcha los planes de 

desarrollo siderurgico que serán mencionados más adalante. 

Si, como hemos dicho, la producción agropecuaria constituye en el esas 

de Cuba el momento de despegue hacia el pleno desarrollo, est« hecho deter- 

mina asimismo la necesidad ds un proceso de crecimiento industrial que surja 

del suministro de materias primas agrícolas 7 pecuarias a ojo* el proceso ds 

Si la calia constituye en esa fase el elemento agrícola más importante 

pera la industria, el ganado vacuno, en su doble aspecto ds producción 

lechera 7 ds caras, ha de suministrar la eegunda base. 

Con 6.7 millones ds cabesas de ganado vacuno al terminar 1966, 7 esa 

grandes planas da teonificación da la ganadería ojoe 7a están en marcha, en 

los próximos anos Cuba no sólo tendrá la poUbilidad da eatisfacer amplía- 

las necesidades da cama 7 lacha da su población sino, además, contará 

coedentes exportables que sarán cuantioeoe en al periodo 1970-1960. 

H dee arrollo cuantitativo 7 cualitativo da asa nasa ganadera vacuna 

7 al baje nivel tecnológico actual de la industria imponen la modernlsasldn 

/y 

—   • • -       »*,--»•• 



- Ti - 

y ampliación dt fábricas «datantes para lograr un aprovechamiento integral 

dal ganado« y determinan también la construcción, an al periodo, da nuevas 
planta».   La primera en iniciarse sari al eombinado da oarna qua an la 
provincia da Camagttey procesará diariamente 1 000 rasas, y para al cual M 

han dado ya los primeros pasos. 

Aunque durante el periodo revolucionarlo la capacidad da pasteurlsaelón 
da leche fresca ha aumentado en 1/2 millón de kilos diarios, y en 250 000 la 
da enfriamiento, sa contempla en el periodo Inmediato al establecimiento da 
5 plantas de pasteurización en centros importantes del pais (Matantes, 
Santiago da Cuba, Santa Clara, Cienfueges y Ciego de Avila), de 100 0OQ, 
50 000 y 30 000 kilo« de capacidad diarios.   En loa año« siguientes se conti- 
nuará la construcción de plantas similares en otras localidades relativamente 
pobladas. 

Da inmediato, sa procederá a instalar una planta productora da halados 
"Coppella" en la provincia de Camagüey, capai de suministrar esta producto m 

las dos provincias orienta3.es.   Otra similar será instalada en la provincia 
central, las Villas, y una tercera será ubicada ulteriormente. 

H crecimiento da la producción da frutales, y en especial da oltrioos, 
exigirá la modernización y ampliación da la industria da conservas da frutas 
vegetales.   Entre las nuevas fábricas figurarán dos importantes combinados 
da cítricos, uno da alios en la Isla da Pinos, hasta haca poco Preaidio 
Nacional y hoy transformada en "Isla da la Juventud", donde mulares da 
Jóvenes al mismo tiempo qua ss educan colaboran en la transformación da ata 
parta antas olvidada da Cuba. 

Guans, otra parta que fuera totalmente Improductiva para la —«nr-fa 
nacional, por ser el extremo del occidente, lejano da todos los centros 
clvilisados, tendrá el segundo de los combinados da cítricos aludidos, 
porque allí hoy, entra el conjunto de planes ds desarrollo agrícola que me 
ponen en práctica, al más Importante es la siembra da casi 50 000 hectáreas 
da cítricos. 

Por otra parta, an la Industria da la harina, qua opera con matarla 
prima importada, las capacidades indtaladaa son insuficientes.   latamos traba* 
jando an la ampliación da capacidades da loa molinos da trigo existentea y am 
la construcción da un nuevo molino en la parts central del pals«   adames ee 
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prevá la construcción de cuatro plantas de pastas alimenticias, la primera 
de las cuales, con una capacidad de 23 000 t.m. anuales, está ya en 
construcción en la provincia de La Habana. 

Con la construcción de las nuevas fábricas enumeradas y mucha« otras 
que serla demasiado extenso señalar, se producirá un crecimiento sustancial 
en el periodo hasta 1970 en la producción industrial de alimentos, que conti- 
nuará con un ritmo ascendente aún mayor en los años del siguiente quinquenio, 
paralelo al desarrollo de los planes agropecuarios. 

4.   Huevas ramas industriales 

Lejos de lo que ee ha sostenido en circuios interesados en reducir la signi- 
ficación economica de la Revolución Cubana, la ut ilia ación de la base agro- 
pecuaria como el punto de arranque para el desarrollo económico no significa 
la eliminación de los proyecto» de desarrollo industrial que fueron foniu- 
lados como metas ambiciosas desde los días iniciales de la victoria revolu- 
cionaria.   No se trata sólo de est& simultaneidad del crecimiento industrial 
* que nos hemos referido hasta ahora oon el crecimiento agropecuario básico, 
si cual ha de servir y del cual se beneficiarla la Industria cubana«   mn la 
perspectiva surgirán nuevos proyectos industriales de importancia y esto 
estará impuesto por necesidades económicas ineludibles. 

Cuando se llegue a la producción de los 10 millones de toneladas de 
asnear, la capacidad de incrementar la exportación hacia el área socialista 
quedará limitada, en el mejor de loe caeos, a cubrir sus incrementos anuales 
de consumo«   Pero esa posibilidad estará, asimismo, condicionada, ya que Las 
disponibilidades de tierras para planes aaucereroe específicos no son ilimk» 
tedas«   De otra perte, un crecimiento aceptable de la «conciaia cuban« a 
partir de 1970 requiere obtener un efecto neto favorable en 1« balansa ds 
psgos del orden de 100 millones ds pesos al «fio.   Isto determina 1« nece- 
sidad de Incrementar las expcrtaeionee en una cantidad anual ds sss orden 
de magnitud, u obtener Incrementos menores en las exportaciones «1 mismo 
tiempo que ee sustituyen Importaciones«   an sss medida las exportaciones no 
esueareras y la sustitución ds Importaciones, se irán haciendo eso« ves más 
Importantes en si próximo decenio« 

ruede decires pus sunque los crecimientos en Las expcrtaeionee ds 1» 
industria ds earns producirán en esa« uno ds esos «Ros del periodo Incrementos 
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de exportaciones evaluadas tentativamente entre los 10 y 15 millones anuales, 
y las exportacionee de vegetales, frutas y otras producciones agrícolas 

aportarán a la exportación cifras muy superiores a las mininas que ahora 
ingresan por ese concepto, las necesidades a cubrir para mantener el ritmo 
de crecimiento deseable no podran ser satisfechas solamente por la 
producción agropecuaria y sus derivaciones industriales.   Un factor lini- 
tante ya indicado en el caso de la caña actuará antes de que el nivel de 

producción pueda cubrir ese margen: la escasee de tierras agrícolas«   KL 
papel que le corresponde pues* a la industria, es considerable. 

El proyecto más importante en esa dirección es el enunciado por el 
Primer Ministro de Cuba en su discurso del 20 de febrero de ese ano ante 
los trabajadores de la industria metalúrgica.   Consiste en la utilización 
total de las lateritas de la provincia de Oriente, para la producción de 
níquel, cobalto, alúmina, cromo, hierro, acero y, como subproductos, sulfato 
de amonio y otros. 

Se trata de una obra de enorme envergadura que supone inversiones 
totales, tanto directas como en infraestructura, cercanas a los 1 000 millones 
de pesos (dólares). 

Las lateritas de esa son« contienen yacimientos niqueliferoa consi- 
derados como una de las reserva« más cuantiosas dm ese mineral, comparable« 

tal te« sólo con las que existen en Nueva Caledonia.   Se trat«, ademas, de 
mineral que puede ser explotado « cielo abierto y con un« ley que compare 
con 1«« más «Ita« entre todas la« conocidas. 

Actualmente 1« tecnologi« d« 1« explotación sólo peralto extrmmr « 
eeas laterita« sus valores en níquel y cobalto, en form« de sulfuro de níquel, 
óxido de níquel y níquel elntsrlsado, todo« «lio« conteniendo «1 cobalto, que 
debe ser separado ulteriormente. 

Como consecuencia de la tecnologi« emplead«, existe un« «norm« «cumu- 
lación de cola« de minerei con un «Ito contenido dm hierro, memd ado eon 
residuo« de cobalto y otro« mineralee.   Ito« tecnologi« edeeued« permitir» 
obtener un« producción d« 800 000 « 1 millón de t.m. d« hierro, y producción«« 
muy sustancialee d« altJaine y de cromo.   Todo «lio da 1« poeibilidmd de p«*er 
en el período de 1970 • 1980 « 1« producción siderurgie« de no memo« de 
800 000 t.m. adicionales a las que ofrece U pl«nt« y« meni listelli,   «demi«, 
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offece 1* perspectiva de convertir a Cuba en producto» da acero« especiales 
(alloys), con laa aleaciones de níquel, cromo, etc.   De este modo, lu neo«» 
eld ad m nacionales da los productos fundamentales de acero en láminas 
quedarían satisfechas, inclusive las muy importantes necesidades de hojalata 
P*ra la industria conservera nacional.   Quedaría, asimismo, la posibilidad 
de la exportación de productos de acero, aceros especiales, cromo y alumina, 
mientras ésta no sea transformada en aluminio. 

Después de anos de estudios, como enuncio el Frimer Ministro, te estén 
dando ja los pasos decisivos para convertir esta fuente de riquesa en el 
inicio de la segunda etapa del desarrollo economico de Cuba.   A partir de 

la producción siderúrgica, Cuba contemplaría su inserción en el cuadro de la 
producción internacional de la industria mecánica. 

Un elemento adicional en el desarrollo nos lo darla, naturalmente, la 
producción de derivados del asacar, tanto los productos del bagaso (pulpa y 
celulosa) como los que se originan en la fermentación. 

Se estudia ahora lo concerniente a la ut il it ación de las reserva« fores- 
tales susceptibles de ser empleadas en la producción de pulpa como materia 
prima de la industria papelera, y se ha empezado ya a vincular la silvicultura 
cubana con este concepto de industrialización, de modo de que en el futuro 
Cuba pueda resolver los crecientes problemas de su industria de papel y even- 
tualmente transformarse en exportadora de materias primas o productos termi- 
nados. 

Talee son las modestas experiencias) que la Revolución Cubana puede 
«portar al Simposio Internacional «obre Desarrollo Industrial. 

0« «st« análisis Cuba deriva la confian«« total en «u porvenir, y 
exhibe orgullossmsnte el ejexplo de un pequeño pal« que» tomando «1 «amia» 
4« su independencia nacional y del uso de sus riquesa« en beneficio de 1* 
«ociedad, ha reeistido victoriosamente la« tentativa« brutales para •«•• 
tarie de nueve a la opresión y «archa seguro hacia «1 porvenir» 






