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 Las ciudades en
 la Cuba socialista t

 SUSAN ECKSTETN

 Las ciudades en Cuba siguen sufriendo el inmpacto de la herencia capi-
 talista del pais. La Habana sigue siendo la ciudad mas grande y mias
 importante en lo cultural, lo administrativo, lo demografico y, en algu-
 nos aspectos, en lo ecoiiomico. Sus residentes aun parecen gozar de un
 nivel de vi da mas alto y de una indumentaria mas a la moda que la gente
 de la provilncia. Ademas, gran parte de su arquitectura, en especial en
 el centro de la ciudad, es anterior a la ascension de Castro al poder. Los
 edificios coloniales y los modernos de estilo occidental est'an intactos y
 alguncs han sido rehabilitados recienitemente. Tambien hay viviendas
 en la ciudad que se parecen fisicamenite a aquellas en Mexico tan inten-
 samente descritas por Oscar Lewis, 1 aunque las peores han sido demolidas
 despues de 1959.

 A pesar de tales vestigios del pasado capitalista de Ctuba, a partir de la
 revoiucion las ciudades han siclo desaburguesadas, al grado que ahora

 1 Oscar Lewis, F ive Families: Mexicarn Case Studies in the Culture of Poverty
 (Nueva York: Random House, 1959).

 2 El t6rmino "aburguesamiento" ha sido utili7ado para describir la adaptacion de
 un modo de vida de "clase media" por obreros con un nivel de vida y un ingreso
 relativamente altos. Para la aplicaci6n de este coiicepto cf. John Goldthorpe et at.,
 The Ajjlueiu. Worker: Industrial Attitudes and Behavior (Cambridge, Inglaterra:
 Cambrid,e University Press, 1968) y The Affluent, W'orker in the Class Structure
 (Cambridge, Inglaterra: Cambridge University Press, 1969). Para iina critica
 de la noci6n del aburguesamiento de la clase obrera, ef. Elizabeth Jelin, 'The
 Concept of Working-Class Embourgeoisetnent", Stutdies in Comparative Inter-
 national Development, 9 (primavera 1974), pp. 1-19. Jelin dice que puede demos-
 triarse que la clase media asalariada se ha proletarizado, y no que la clase obrera se
 haya atia-vtiesado; qtte quienes proponen el aburguesamiento de la clase obrera
 implicitamenite comparan a los trabajadores industriales c on los empleados
 no manoiales comunes, y no con la bturguesia; y qtic cada vez hay mayor hetero-
 geneidad t'cnica y social tanto deuitro (iel estrato obrero como en el de emplea-
 dos, y n-o una homogeneizacion progresiva de la clase media. El desaburguesa-
 mienlo (te idescribo de Cuba se r-efiere a la transformaci6n de los modelos so-
 cialet, econ6micos y culturales ligados al capitalismo.



 156 REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGIA

 se distinguen de otras ciudades occidentales moderna$ de imaneras im-
 portantes: fuerzas de mercado, beneficio prixado, intereses de propiedad,
 consumo e individualismo competitivo no son ya factores que dominen la
 vida urbana. En un principio, la propiedad, los negocios y los privile-
 gios pequeflo burgueses estaban protegidos por los dirigentes revolucio-
 narios pequefio burgueses, a costa de capital niacional y extralnjero a gran
 escala; tambien en tin principio las "mayorias" tuvieron acceso a la cul-
 tura burguesa y pequefio burguesa, que antes se les hablha negado. Sin
 embargo, desde los anios sesenta, el gobierno cubano ha tttilizado su
 poder para transformar la estructura de clases, igualar los ingresos, de-
 mocratizar el acceso a bienes materiales, habitacio'n y servicios sociales,
 y proletarizar ei ethos cultural dominante. Tambie6n ha utilizado su poder
 para corregir los desequilibrios regionales demogr'aficos y economicos,
 creados durante la epoca capitalista.

 Attn cuando las construcciones prerrevolucionarias siguen intactas, se
 utilizan con frecuencia con propositos distintos a los anteriores a 1959. 3
 Por ejemplo, las grandes residencias y barracas militares de antes ahora

 son oficinas de gobierno, escuelas y guarderias. De acuerdo con ello, haan
 camtbiado la estructura, la cultura y las funciones de la ciudad.

 Este trabajo documenta algunas de esas transformaciones. El objetivo

 es demostrar que muchas de las caracteristicas -que en general se con-
 sideran atributos basicos de las ciudades modernas y consecuencias inhe-
 rentes de la urbanizacion y el desarroilo economico del Tercer' Mundo-
 estan relacionadas con la economnia capitalista y no necesariamente con
 la socialista.

 Descentralizacion d,5mografica y de inversiones

 Demograficamente, Cuba estaba muy urbanizada antes de la revolu-
 cion. Hacia principios de este siglo, el pais era uno de los m'as urbanizados
 en America Latina, tan urbanizado como muchos paises industrializa-
 dos. Segun se afirma en un estudio de las Naciones Unidas, justo

 3 Cf. Jean-Pierre Garnier, Une Ville, Une Re'volution: La Havana (Paris: Editions
 Anthropos, 1973), pp. 79-187; Roberto Segre, Cuba, Arquitectura de la Revoluci6n
 (Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1970).

 4 Por ejemplo, al final del siglo pasado, el 28.5% de la poblacio6n de Cuba y el
 23.8% de la poblacion de los Estados Unidos vivian en comunidades de 20 000 o
 mas habitantes. En America Latina solo Argentina y Uruguay estaban mas iur-
 banizados quo Cuba. Cl. Maruja Acosta y Jorge Hardoy, Reforma urbana en
 ,Cuba revolucionaria (Caracas: Sintesis Dossmil, 1971), p. 13. Para datos comr-
 parados sobre la urbanizacion mundial en el siglo xIx, cf. Edna Weber, The
 Growth of the Cities in the Nineteenth Century (Ithaca: Cornell University Press,
 1963).
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 antes de la revolucion Cuba era eI cuarto pais en cuanto a urbanizacion
 en el corItinente. 5

 Desde la epoca colonial, La Habana ha sido La ciudad m'as poblada. 6
 Su importancia demogr'afica esta relacionada con las funciones econ6-
 iicas y administrativas que ha asumido a lo largo de la historia. La
 ciudlad se desarrollo en respuesta a la expansion de los cambios subse-
 cuentes en el capitalismo mundial: la ciudad ligaba al pais con los inte-
 reses econ6rmicos y politicos del extranjero y, a su vez, dominaba y ex-
 plotaba al resto del pais. Por ejemplo, durante la decada anterior a la
 revolucion, la ciudad consumio aproximadamente el 60% de toda la im-
 portacion, mientras tres cuartas partes del valor de la exportacion se
 derivaba del azu'car. 7

 Aunque La Habana era el centro de la pequefna actividad industrial
 nacional de Cuba anterior a la revolucion, solo el 20% de la poblacion
 economicamente activa estaba empleada en la industria cuando llego
 Castro. Tal urbanizacion eni exceso de las necesidades existentes de
 emnpleo productivo -ilamnada a veces "sobreurban-izacio'n" 8 es carac-
 teristica de la America Latina del siglo xx, en donde la tecnologia im-
 portada centrada en el capital ha facilitado el crecirmien'to econoniico sin
 crear suficientes oportunidades de empleo para absorber el aumento de
 poblacion, ni en la agricultura ni en la industria. Al contrario de las
 teorias (o postulados) de la urbanizacion, basadas en la experiencia
 de los paises capitalistas avanzados, la urbanizacion no es necesariamente
 una consecuencia mecanica o concomitante del crecimiento industrial na-
 cional. 9 Las bases distintas de urbanizacion en Cuba y otros paises

 6 El ostudio clasifica como urbanas las localidades de 20 000 o mas habitantes.
 Economic Bulletin for Latin America, 18 (1973), p. 109.

 6 Acosta y Hardoy, p. 14. Una parte desproporcionada de la poblaci6n nacional total
 de otros paises latinoamericanos tambien viven en las ma's grandes ciudades "pri-
 marias"'. Manuel Castells, La Question Urbaine (Paris: Frangois Maspero, 1972),
 pp. 75-76.

 7 Garnier, p. 34.

 8 Para la aplicacion del concepto de "sobreurbanizacion", cf. Philip Hauser (ed.),
 Urbanization in Latin America (Paris: UNESCO, 1961), pp. 149-51, y Kingsley
 Davis y Hilda Hertz Golden, "Urbanization and the Development of Pre-Industrial
 Areas", Economic Development and Cultural Change (oct. 1959), pp. 6-26. El
 termino, que tiene connotaciones economicas y politicas negativas, refleja un
 concepto etnocentrista de la uirbanizacion en el Tercer Mundo, basado en una
 comparac:i6n implicita o explicita con la relacion entre urbanizacion e industriali-
 zacioh en los paises capitalistas mas adelantados. Para criticas a este concepto,
 cf. Castells, pp. 60-62 y N.V. Sovari, "The Analysis of 'Over-Urbanization'", Econ-
 omic Development and Cultural Change, 12 (enero 1964), pp. 113-22.

 9 Estudios que postulan una relaci6n directa entre la urbanizacion y el desarrollo
 economoico: Jack Gibbs y Walter Martin, "Urbanization, Technology and the
 Division of Labor: International Patterns", American Sociological Review, 27 (oct.
 1962), pp. 667-77; y Joseph Kahl, "Some Social Concomitants of Industrialization
 and Uibanization: A Research Review", Human Organization, 18 (verano 1959),
 pp. 53-74.
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 latinoamericanos, por una parte, y de los paises capitalistas avanzados,
 por la otra, se derivan de las distintas posiciones que estos dos conjuntos
 de paises han adoptado dentro de la Orbita capitalista initernacional. ?

 La poblacion de La Habana aumnento en terminos absolutos eni el trans-
 curso del siglo xx. Tenia una poblacion de 432721 en el anio de 1917,
 653 823 en 1931, 857 495 en 1943 y 1 217 674 enl 1953. '1 Sin embargo,
 su tasa cle crecimiento, en comparacion con la de otras ciudades impor-
 tantes, disminuyo en la decada anterior a la revolucion: ell 1943, 1953
 v 1958 la ciudad era 1.59, 1.54 y 1.50 veces mayor, respectivamente,
 que el tainafio comnbinado de las doce ciudades mas grandes del pals. 12
 A partir del triunfo de la revolucion, la importancia demografica rela-
 tiva de la capital ha disminuido aun mas, en parte debido al exodo de
 los anticastristas de La Habana, '3 y en parte debido a un esfuerzo in-
 tencionado del gobierno por crear una sociedad regionalmiiente m'as equi-
 librada. Hacia 1967 La Habana mayor era solo 1.27 veces nn'as grande
 que las doce ciudades mas grandes del pais, y tenia la tasa de crecimiento
 anual mas baja (3.4%) de todas las ciudades cubanas importantes, una
 tasa casi dos y media veces menor que la tasa nacional. '

 Al inismiio tiempo que se dio la disminucion de la importalncia relativa
 en lo demografico de La Habana, las ciudades de importancia secundaria
 aumentaron despues de la revolucion. La proporcion de la poblacion
 que vivia en las trece ciudades mas grandes, excluyendo a La Habana,
 aumento6 de 4.43% a 4.48Q% entre 1943 y 1958. Sin emibargo, en 1967
 ya contenian al 5.43%o de la poblacion. Santiago crecio de imianera es-
 pecialmiiente rapida. 16

 Ademas, se han fundado nuevas comunidades, las comtunidades que
 antes tenian una poblaciconi ovil (bateyes) se han estabilizado, y los
 servicios sociales y urbanos se han extendido hacia 'areas rurales en cain-
 tidades sin precedentes. 16 Tal desarrollo refleja los esfuerzos del go-
 bierno por corregir las desigualdades entre el carmpo y la ciudad, que se
 habian continuado desde la epoca colonial y la neocolonial, a las que
 alude Carlos Rafael Rodriguez en la cita de introducciod.

 10 Castells, pp. 70-88.
 11 Acosta y Hardoy, p. 23.
 12 Ibid., P. 97.
 is Por ejemplo, en 1965 y 1966 el 56% y el 61%, respectivamente, de los emigrantes

 cubanos habian vivido en La Habana, cf. C. Paul Roberts y Mukhtar Hamour (eds.),
 Cuba 1968: Supplement to the Statistical Abstract of Latin America (Los An-
 geles: Latin American Center, University of California, 1970).

 14 Acosta y Hardoy, p. 92.
 15 Ibid., p. 98.
 16 Es interesante seiialar que el gobierno cubano cambio su definicion censal de lo

 urbano. Antes de la Revolucion, todas las areas con 2000 o m6s habitantes se
 consideraban urbanas. En 1970 la definicion incluia, ademfs, a las comunidades
 con 500 o mas habitantes que tuvieran cuatro o mas de las siguieintes caracteris-
 ticas: luz electrica, calles pavimentadas, agua corriente, sistema de drenaje,
 instalaciones medicas, una escuela. Boletin Estadlistico (Cuba, 1970), p. 20.
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 El gobierino revolucionario se ha ocupado muy especialmente de la
 "urbanizacion" del campo. Para ello, ha concentrado a la gente del
 campo, antes dlispersa, en pequefios l)ueblos para proveerlos despues con
 electricidad, instalaciones sanitarias, niuebles, servicios sociales v empleo.
 Los bateyes, que tenlian poblaci6n niomvil durante la &poca capitalista
 debido a los caiibios peri6dicos de la demliailda de trabajo en la indus-
 tria azticarera, se lhan convTertido (lesde 1959 en comunidades estables
 con iindustria. agricultura y servicios.",

 Ad-emnas, Cuba hia construido ia's ciu(lades y pueblos rurales que cual-
 ejuier otro pais latinoamericano. Entre 1959 y 1962 se fulndaron 83 pue-
 blos nuevos, con un promedio de poblacio6i de 300 a 500: 97 en Oriente,
 17 en La lIapaiia y Las Villas, 9 en Pinar del Rio, 8 en Caiiagiley y 5
 en Matanzas. Is Para 1971 va se habian construido 246 coloinias nuevas,
 de las que algo nma's de la mitad tenia uti minimo de 40 unidades de habi-
 tacioz. Estas colonias estaban ligadas en especial con granjas de azucar
 v ganado, pero tanmbien con otros ceuitros agricolas, mineros y textiles. 19

 Ia primera citidad totalmnente planeada, basada en ull nuevo disenio de
 viviendas rtirales y mie'todos de construcci,6 null evos, no caros y de pro-
 duccio6i fa-cil, fue Ciudad Sandinio eni la provincia de Plinar del Rio.
 El proyecto de poblacion, una vez terminado, es de 15 000 habitantes; se
 supone que el 60%o de ellos seriin canipesinos de Escainbrav (que habia
 sido el centro principal de la actividad contrarrevolucionaria) y 40%o
 sern campesinos de la region. 20 La nueva ciudad ligada a uti plan de
 desarrollo agricola. ofrece diversas facilidades comunitarias.

 La creacio6n de nuevas comiunidades y el (lesarrollo de ciudades sectin-
 darias proviene de la experienicia sovietica. Rusia ha construido comu-
 nidades residenciales urbainas con buenos servicios, que est!in integradas

 con centros de produccion. Tambie'n lha construido "agrociudades", co-
 muiiidades rtirales "urbanizadas'. Sin embargo, Cuba niunca ha patro-

 cinado proyectos de colonizacion in(lustrial tan grandes como los que
 Rusia creo en el priner- periodo posterior a su revoluci6n. 2

 ' Acosta y Hardoy. pp. 56-58.
 Ibid., P. 52.
 19 Torny Schuiniani. "Housing: A Challenge Met', Cuba Retiew, 5 (marzo 1975),

 p. 8.
 20 Acosta y Hardoy, p. 54.
 21 Baso el planteamiento (le la urbanizacion y el desarrollo (ie comunidades en

 Ruisia v en China en Castells, pp. 93.94. Los gobiernos de Europa oriental apa-
 rentemente reglamentan el tamaiio de las ciudades, desarrollan ciudades viejas y
 nuevas en torno al concepto de unidad de barrio, proporcionan a los habitantes
 de la ciudad viviendas con buenos servicios, e integran la planeaci6n de la Ciudad
 o(n la planeacion economica y regional. Sobre el desarrollo uibano en Europa
 oriental, ef. Z. Pioro, M. Savic y J.C. Fisher, "Socialist City Planning: A Reexa-
 mination", eii Paul Meadows y Ephraim Nlizruchi (eds.), Urbanisnm, Urbanization
 and Change: Comparative Perspectives (Reading, Massachusetts: A ddison-Wesley,
 1969), pp. 553-65.
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 Por su parte, China ha seguido un 'modelo espacial de desarrollo di-
 ferente. Aunque al principio el gobierno revolucionario chino impulso
 un influjo de lo rural hacia lo urbano, para combatir la burocracia ur-
 bana, a partir de los ultitmos anios de la decada de los cincuenta lha hecho
 bincapie en la ruralizacion de la poblacion urbana. Las diferencias entre
 Cuba y Rusia, por una parte, y China, que por la otra, sugieren que el
 socialismo no est'a relacioiado con tin modelo especifico de urbanizacion.
 Las difereincias reflejan diversos usos (lel poder del Estado en regimenes
 que tienen una economia que nlo est'a dominada por las fuerzas del mer-
 cado y los intereses capitalistas.

 El modelo cubano de urbanizacio6n sigue conformado por el pasado
 capitalista del pais. En primer lugar, Cuba es uno de los paises mas
 -crbanos de America Latina. Sin embargo, desde que Castro asumio el
 poder, el pais ya no es el cuarto sino el quinto mas urbano de Latino-
 america; solo dos paises -Bolivia y Haiti, que estan muchos menos
 desarrollados econ6micamente que Cuba- tuvieron un aumeinto menor

 (lue Cuba en el crecimiento de la poblacion urbana entre 1960 y 1970. 22
 En segundo lugar,. La Habana afin es la ciudad mas poblada del pais.
 De hecho, actualmente contiene un porcentaje apenas mayor del total de
 la poblacion nacional que en visperas de la revolucion. 23 Si bien el
 modelo de urbanizacion de America Latina refleja la manera en que el
 continente se incorporo historicamente a la orbita capitalista internacio-
 ral, el caso cubano sugiere que el desequilibrio demografico regional no
 se corrige necesariamente cuando el pais instaura un modo de produc-
 cio6n socialista. Las fuerzas presocialistas conforman el desarrollo actual.

 Pero la politica actual del Estado probableniente reduce la presion de
 la migracion rural-urbana. El gobierno ahora regula la movilidad geo-
 grafica por nedio de la obligacion de todos los habitantes de registrar
 sus empleos y su habitacion. Adema's, no cabe duda de que el empleo y
 los ingresos garantizados durante cualquier epoca del a-no, asi como la
 mejora en salarios rurales y servicios sociales, han reducido la ten-dencia
 a migrar de la gente de provincia. Desde 1963, el salario promedio de los
 trabajadores agricolas ha atumentado favorablemente en relacion con los
 de otros trabajadores, 24 y la mano de obra agraria ya no esta sujeta al
 desemwpleo temiiporal tan caracterlstico de la epoca capitalista. Aunque
 los servicios sociales siguen siendo mnas accesibles en las citidades, como
 sucedia antes de la revolucion, a partir de 1959 el gobierno ha extendido

 22 Economic Bulletin for Latin, America, p. 109.
 23 Roberts y Hamour, p. 19. La importancia demogrLifica de La Habana llego a su

 culminaci6n en 1963. La ciudad aumnent6 su proporcion de la poblaci6n total de
 19.57%c en 1943 a 20.76% en 1953 y 1958, y despues a 22.2%, eni 1963. Poste-
 riormente, su proporcion de poblacion disminuy6. Acosta y liardoy, pp. 60-61.

 24 Roberts y Hamour, pp. 194-97.
 2, K. y F. Silvert, "Fate, Chance, and Faith: Somiie Ideas Suggested by a Recent

 Trip to Cuba", American Univer-sities Field Staff, North American Series, 2
 (swpt. 1974), p. 5.
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 desproporcionadami-ente las facilidades de educacion y salubridad al cam-
 po. De 1958-59 a 1971-72, el nuimero de escuelas primarias en las ciu-
 dades permanecio igual, mientras que en las 'areas rurales se triplico.
 Tamnbien la proporcion de maestros empleados en las ciudades ha dismi-
 nuido: en 1958-59, el 69%o de los maestros estaban en sitios urbanos,
 mientras que una decada despues solo habia 61 o. 26 Por otra parte,
 en 1958 habfa 33 hospitales generales urbanos (o 67, si se incluyen los
 "hospitales industriales"), con 3264 camas, y solo un hospital general
 rural con diez camas. En 1970 ya funcionaban 85 hospitales urbanos y
 48 rurales con 20117 y 1580 camas, respectivamente; se puede calcular,
 entonces, que habia una catna de hospital en el campo por cada trece
 en las ciudades.

 El mayor aumento en los servicios midicos rurales se dio en 1962.
 A partir de 1968 el gobierno comenzo a invertir mas otra vez en las
 facilidades m&dicas urbanas: en realidad habia habido aproximadamente
 una cama de hospital rural por cada diez de hospital urbano en los pri-
 meros afios de la decada de los sesenta. 27 Se puede ver que la segunda
 decada del gobierno de Castro tiende m'as hacia lo urbano que la primera,
 tambien de otras maneras, aun cuando el regimen piublicamente siga corn-
 prometido con el desarrollo del campo.

 El gobierno de Castro en un principio favorecia a las provincias con
 inversion tanto economica como social. Antes de 1959 mas de la mitad
 del valor de la produccion industrial, o tres cuartas partes si se excluye
 el azufcar, se generaba en La Habana, y el 90%o de la importaci6on del
 pais ingresaba por el puerto de La Habana. En especial durante los pri-
 meros diez a-nos de Castro, el gobierno deliberadamente descentralizo las
 inversiones industriales: las nuevas industrias se ubicaban cerca de los
 recursos naturales, en lugar de estar cerca del mercado principal de con-
 sumo, como ocurria antes. Ademas, el gobierno intencionadamente tra-
 to de diversificar y expandir la agricultura, se desarrollaron facilidades
 en los puertos de provincia, especialmente en Nuevitas y Cienfuegos;
 estos puertos de provincia redujeron la importancia de La Habana en
 lo que se refiere al comercio exterior.

 El gobierno cubano ha promulgado leyes y ha establecido instituciones
 con el fin de facilitar el desarrollo regional. La Ley de Reforma Agraria
 y la de Reforma Urbana, tanto como el Instituto Nacional de Planeacion
 Iisica establecido en 1964, -han sido especialmente uitiles. A traves
 del Instituto se ainadio dimension territorial a los planes nacionales sec-
 toriales elaborados por el JUCEPLAN, el Consejo Central de Pla-
 neacion. Las divisiones provinciales de la IPP, que incluyen las divisio-
 nes rurales y urbanas de planeacion, en general deciden la localizacion
 de las actividades, dentro de las directivas del JUCEPLAN. Las divi-
 siones urbanas conducen las investigaciones acerca de los recursos huma-

 26 Ibid., pp. 92-93.
 2T Ibid., p. 109.

 11
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 nios y denogrsficos, y establecen las normas de planeacion y servicios
 urbawos. Las funciones asumidas por las autoridades regionales, aunque
 limitadas, exceden 'aquellas de las autoridades provinciales anteriores a
 1959. 8

 La diversificacion regional y la desoentralizacion revelan la manera
 en que los gobiernos socialistas pueden conformar el proceso de des-
 arrollo economico. 29 Aun cuando los regimenes capitalistas en America
 Latina tambien han intentado corregir los desequilibrios regionales al
 establecer nuevos "polos de crecimiento" mediante esquemas impulsores
 de impuesto e inversiones del Estado en infraestructura -mejor ejem-
 plificado por la creacion de Brasilia y de Ciudad Guayana (Venezue-
 la)-, solo han tenido edito cuando los capitalistas los han considerado
 como oportunidades economicamente beneficiosas. 30

 La diversificacion regional de Cuba parece reflejar consideraciones
 politicas, un poco alejadas de las consideraciones economicas. Por ejem-
 plo, La Habana no habia sido una importante base de apoyo para el ejer-
 cito rebelde, al contrario de la provincia de Oriente, y la inversion en esta
 en un principio fue mucho mayor que en la capital. El desarrollo de pro-
 vincia mas ambicioso, despues de 1959, se ha dado -en Oriente. Se trata
 de una provincia en que poco menos de dos terceras partes de la pobla-

 d66n vivia en areas rurales y que contribuia con sdlo un 15% a la pro-
 duccion nacional industrial en visperas de la revolucion. Ahora se ha
 industrializado cada vez m'as, en especial cerca de N'icaro-Moa en el
 norte de Santiago en el sur. 31 Se han creado nuevas plantas procesa-

 doras de ron, cemento, textiles y de recursos alimenticios y minerales. El
 gobierno tambien est'a desarrollando facilidades turisticas en el puerto
 de Santiago, asi como una nueva ciudad en Levissa, con el proyecto de
 una poblacion de 130 000. 32 Sin embargo, una vez que La Habana dejo
 de ser un centro de actividad contrarrevolucionaria, -la prioridad de in-
 version volvio a la capital. 33

 28 En toda Latinoamerica los gobiernos municipales y el Estado otorgan poca auto-
 nomia politica formal. Francine Rabinovitz y Felicity Trueblood, "Introduction",
 Latin American Urban Research, 3 (1973), pp. 11-20.

 29 Fransois Perroux, La economia del siglo XX (Barcelona: Ediciones Ariel, 1964).
 30 Por ejemplo, a pesar de los incentivos de infraestructura e impuestos en 1) Ciu-

 dad Sabagu'n, Hidalgo, 2) La Laguna, Durango, y 3) Irapuato, Guanajuato, en
 Mexico, pocas industrias se han ubicado en esas areas, dado que las comunidades
 estan lejanas y tienen pocos recursos. Al contrario, incentivos similares en la
 bien ubicada ciudad de Queretaro han tenido mucho mayor exito en la atraccion
 de empresas. United Nations Industrial Development Organization, Small-Scale
 Industry in Latin America (New York: United Nations, 1969), pp. 177-78.

 31 Acosta y Hardoy, pp. 77-84.
 32 Hardoy, "Spacial Structure and Society in Revolutionary Cuba", en David Barkin

 y Nita Manitzas (eds.), Cuba: The Logic of the Revolution (Andover, Massachu-
 ssets: Warner Modular Publications, 1973), p. 10..

 33 Garnier, en especial la Parte III.
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 En comparacion con los numerosos proyectos del gobierno en areas
 rurales y ciudades de provincia, eran insignificantes las inversiones eco-
 nomicas del gobierno de Castro en La Habana antes de 1967. Sin em-
 bargo, en 1967 se formo un "cinturon verde" alrededor de la capital.
 Estaba disefiado con el fin de hacer a la capital autosuficiente (junto con
 un plano nacional por el cual cada provincia produciria el alimento que
 consume), e implicaba un cambio radical en el uso de la tierra suburbana.
 La tierra sirve prop'sitos socialmente determinados: no es fuente de
 especulacion como sucede en los paises capitalistas de America Latina.
 El Cinturorl Verde incluye tierras que antes no se habian utilizado,
 granjas anteriores transformadas para fines sociales determinados por
 el Estado, nuevos pueblos y parques. Las nuevas comunidades propor-
 cionan a los campesinos viviendas mejores y menos aisladas, maquinaria
 agricola y serricios sociales, tales como guarderias, escuelas y policlini-
 cas. En mentos de un afio, inas del 90% de los pequefios camipesinos de
 la regi6n -aproximadamente 1100 familias- lhabian sido integradas
 a ese plan. El proyecto debia reducir la dependencia historica de La
 Habana con otras provincias. De acuerdo con el plan, se designaron
 30000 hectareas para el cultivo de 'arboles frutales, cafe y azucar y para
 pastura. No obstante, desde un punto de vista economico, el programa
 Iio ha tenido el exito esperado: no se dieron todas las cosechas. 34

 El plan incluia tanto la "urbanizacion del campo" como la "ruraliza-
 cion de la ciudad"; en esto si era consecuente con la politica. 35 Por una
 parte, la poblacion urbana ayudaba en actividades agricolas. Por otra par-
 te, las nuevas facilidades en las provincias, habitacion y tecnologia, hi-
 cieron mllas "urbana" a la poblacion rural. Asi, la realizacion del plan
 disminuy6 las antiguas diferencias entre el campo y la ciudad, e integro
 a la poblacion tanto rural como urbana a la revolucion. Ademas, rom-
 pio con la identificacion de La Habana y la contrarrevolucion al politi-
 zar la poblacion urbana apolitica. 36

 Posteriormente, el gobierno cambio la prioridad industrial hacia la
 capital, tal vez con el fin de reducir el resentimiento entre quienes habian
 experimentado una disminucion en su nivel de vida. El cambio tambien
 refleja posiblemente una nueva tendencia urbana del regimen. En 1969,
 Fidel anuncio que los proyectos de urbanizacion se concentrarian en La
 Habana y en las dos provincias urbanas tambien muy pobladas, Las Vi-
 llas y Oriente. Las nuevas industrias debian ubicarse en la capital por-

 34 Garnier, p. 187.
 95 Ibid.. pp. 159-67.
 6 Los dirigentes atribuian la apatia urbana al aburguesamiento de la poblacion. Gar-

 nier (pp. 183-97), sin embargo, opina que esta explicacion de la apatia genera-
 lizada refleja una ideologia urbana, cristiana, no marxista y no de clases; segiin
 el, la apatia no se deriva de la persistencia de una ideologia prerrevolucionaria,
 sino de las deficiencias estructurales del nuevo regimen, a saber, del fracaso del
 gobierno en pernmitir a las mayorias una participacion efectiva en el proceso de-
 sivo econ6mico y politico.
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 que la ciudad teni'a grandes facilidades en ei puerto, una infraestructura
 que apoyaria a las nuevas industrias, un mercado de consumo concen-
 trado, una abundante mano de obra, en especial de obreros especializa-
 dos nacionales y tecnicos extranjeros, y una fuerza de trabajo discipli-
 nada y con experiencia. 37 Supuestamente La Habana ya no era paria-
 sita. El gobierno decia que en ese mnomento era "realista" y "tecnica-
 Mente racional" el concentrar los recursos en La Habana, aun cuando el
 realismo contrastaba con la politica anterior del gobierno de "un m'axi-
 mo de ruralisino". Cuando el enfasis gubernamental cambio, ingenieros
 y administradores fueron enviados a Rusia para aprender tecnicas in-
 dustriales y administrativas, y Cuba recibio ayuda rusa para el desarrollo
 de La Habana. La Union Sovietica colaboro en la expansion y la mo-
 dernizacion de las facilidades del puerto en esa ciudad y en la construc-
 cion de plantas de acero, reparacion de automorviles, termoele'tricas y de
 otras industrias. 38

 No obstante, en comparacion con la epoca prerrevolucionaria, La Ha-
 bana auin est'a relativamente descuidada. Segun estimaciones informales
 del gobierno, costaria aproximadamente $300000000 la restauracion de
 la ciudad a la condicion fisica en que se encontraba antes de 1959. 3
 Ademas, como se ver'a despues, el regimen actualmente esta promovien-
 do utna Habana diferente a la que existia en la epoca capitalista.

 El pequenio aburguesanmiento y la subsiguiente proletarizacion de vivienda

 El significado y el acceso a la vivienda difieren en la Cuba actual, tanto
 de la epoca prerrevolucionaria como de los paises latinoamericanos capi-
 talistas en la actualidad. La vivienda en Cuba se considera ahora un
 servicio publico, al que en teoria tienen derecho todos los ciudadanos.
 'No obstante, sigue habiendo una escasez de vivienda, y las politicas al
 respecto han cambiado desde 1959: mientras que en un principio; se
 adelantaban los interees de los pequefios burgueses, ahora se promueven
 los intereses proletarios.

 Despues del triunfo, no habia un programa establecido de disefio de
 construccion. Los primeros anios se dedicaron a la arquitectura "social"
 y no socialista, y la construccion se realizaba a partir de diversas tecnicas
 y conceptos arquitectonicos. Se construyeron escuelas, facilidades me-
 dicas y centros de servicio social. 40 Construcciones, tales como la escuela

 3S Granma Weekly Review (17 de feb. de 1974), p. 7.
 33 Ibid. p. 11.
 -31 Silvert y Silvert, p. 6.
 4O Una excelente presentacion de la bistoria de la arquitectura y de los arquitectos

 en la Cuba de Castro se encuentra en Segre. El libro incluye tambien interesantes
 fotog-rafias de arquitectura cubana contemporanea.
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 de arte de Cubanacan en La Habana, rompieron con los canones prerre-
 volucionarios de arquitectura. Inspirada en el entusiasmo de la revo-
 lucion, Cubanacan era espectacular, aunque elitista y costosa. Sin em-
 bargo hacia mediados de los sesenta, el gobierno dio mayor importancia
 a los proyectos practicos, funcionales y mas economicos.

 En lo que se refiere a la vivienda, al principio el gobierno de Castro
 afirmaba que cada familia rural y urbana debia tener no solo el dereclio
 garantizado de una vivienda decente, sino tambie'n el derecho a ser pro-
 pietaria de su casa o apartamuento. Asi como cada familia rural debia
 ser propietaria de su tierra, la familia urbana debia gozar del derecho de
 propiedad. Fidel articulo por primera vez esta idea en su defensa del
 Mloncada en 1953. 4

 En febrero de 1959 se aprobl6 una ley, en el sentido de lo dicho en, el
 discurso del Moncada, que creaba un Instituto Nacional de Ahorro v
 Vivienda (INAV) para financiar la construccion de casas de propiedad
 particular. f-ste substituia el Plan de Loteria, la organizacion oficial de
 soborno y juego legalizado de Batista. El INAV utilizaba las ganancias
 de la loteria para construir nuevas casas. Bajo la nueva ley, los billetes
 se vendian en forma de bonos, y las ganancias se destinaban al Instituto.
 Los inquilinos se convertirian en propietarios de las viviendas construi-
 das por el INAV una vez que hubieran pagado por ellas en forma de
 rentas durante doce a-nos. En su afio de existencia, el INAV construyo
 aproximadamente 10 000 nuevas viviendas. 42

 El gobiernlo tambien intento eliminar las vecindades urbanas y trans-
 ferir a stis habitantes a viviendas comodas e higienicas. Para ello, esta-
 blecio uta Programa de Ayuda Personal y Mutua, que proporcionaba
 asistencia a las familias que construian su propia vivienda. Junto con
 este programa se construyo el proyecto de habitacion moderna en Nuevo
 Vista Alegre, Santiaigo. Dado que este programa, asi como el del INAV,
 aislaba a las familias y distribuia los servicios de manera inieficiente,
 ambos fueron descontinuados. 4 Fueron despues substituidos por pro-
 yectos de habitacion colectiva, diseinados para integrar familias a la vida
 comunitaria.

 Las familias que no tuvieron nuevas viviendas y que continuaron
 como iniqtuilinos, pagaron rentas reducidas, en marzo de 1959, de 30 a
 50%1o: los inquilinos que antes habian pagado las cantidad-es inferiores
 recibieroni la miaxima reduccion. Sin embargo, para proteger a la peque-
 na clase propietaria urbana, las unidades no sufrieron reduccion si los
 edificios estaban habitados tambien por los propietarios. -stos tambien
 fueroni beneficiados con la exencion de impuestos. 44

 Al misnio tiempo que el nuevo gobierno protegia los intereses de los

 41 Fidel CaStro. I-Iistory Will Absolve Me (Londres: Grossman, 1969), p. 52.
 42 Schuman, 1). 6.

 {3 ibid.
 44 Acosta y 1-fardoy, p. 132; Schuman, p. 5.
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 pequefios burgueses, minaba los intereses de los grandes propietarios. Las
 leyes aprobadas en abril obligaron la venta de terrenos baldios'6 y con-
 virtieron la region costera y las playas en propiedad piublica. Asi, el
 Estado erradico la especulaci6n de terrenos urbanos y suburbanos, y re-
 glamento el precio y el uso de la tierra. En consecuencia, la tierra po-
 dria utilizarse de manera eficaz y total con fines sociales, lo que incluia
 la disposicion de m'as viviendas para las "mayorias" urbanas.

 La Ley de Reforma Urbana, decretada en octubre de 1960, disminuyo
 aunn rmas el poder politico y economico de la clase de grandes propieta-
 rios urbanos, a la vez que protegia a los pequeinos propietarios. 46 Un
 Consejo Superior y Conrsejos de Provincia, elegidos por el presidente,
 supervisan la aplicacion de la ley, auxiliados por miembros de las Fuer-
 zas Armadas Revolucionarias. La ley prohibia el arrendamiento y esta-
 blecia el procedimiento de compra y venta de casas. Ademas, estipulaba
 que todas las vecindades debian ser expropiadas sin indemnizacion y que
 todas las hipotecas y los pr6stamos se cancelarian.

 Dado que el Estado recibio lo que pasara de $600 en rentas de edifi-
 cios no de vecindad, 47 todas las rentas de vecindades y todas las hipo-
 tecas canceladas, sus ingresos y su poder crecio a la vez que disminuyro
 el de los intereses de grandes terratenientes particulares. Sin embargo,
 el Estado se encarg6 de los costos de indemnizacion para los anteriores.
 propietarios urbanos. -stos y los otorgantes de hipotecas recibieron una
 indemnizacion y pensiones vitalicias hasta de $250 al mes, cuando no
 tenian otra fuente de ingresos. Hacia fines de la decada de los sesenta,
 el gobierno pagaba aproximadamente $2315 000 al mes a 39000 anti-
 guos propietarios por la amortizacion de su propiedad; $1 551 000 en
 pensiones vitalicias a 40300 antiguos propietarios, quienes ya habian re-
 cibido el valor total de su propiedad; y $63 000 en ayuda econotnica
 para alrededor de 2000 hipotecados y antiguos caseros que no tenian
 derecho a recibir pension. 48

 A la vez que minaba los intereses de los grandes propietarios, la Ley
 de Reforma TUrbana protegia a los inquilinos. En primer lugar, les per-
 mitia adquirir la casa que habitaban mediante pagos mensuales iguales
 a la renta anterior, durante plazos de entre cinco y veinte anfos. El precio
 de la vivienda dependia de la fecha de construccion del erdificio. En
 segundo lugar, la Iey estipulaba que ninguna familia gastaria, despue's
 de 1961, mas del 10%o de sus ingresos en rentas en las viviendas con-
 troladas por el Estado, y que hacia 1970 todos los ciudadanos tendrian

 45 En diciembre se aprovo otra ley importante que reglamentaba la venta de la tierra
 y su uso.

 46 Para una presentacion detallada de la Ley de Reforma Urbana y las leyes pre-
 cedentes, cm. Acosta y Hardoy, y tambien Urban Reform Law (Nueva York:
 Center for Cuban Studies, s.f.).

 47 El ingreso maximo por concepto de rentas es aproximadamente dos y media veces
 menor que el salario promedio en el sector estatal. Roberts y Hamour, pp. 194-97.

 48 Urban Reform Law, p. 7.
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 su vivienda sin costo. 49 En una legislacion posterior, el gobierno otorg6
 el derecho de no pagar renta a los habitantes de casas de vecindad veni-
 das a menos, siempre y cuando hubieran pagado durante 60 meses y si-
 guieran habit'andoIas. Sin embargo, se les pedia que hicieran un pago
 de seis a siete pesos al mes para contribuir al financiamiento de nuevas
 viviendas que recibirian en el futuro. Ademais, en enero de 1971 las
 familias con un ingreso mensual de $25 o menos fueron eximidas del
 pago de la renta, siempre y cuando fueran buenos trabajadores sin nin-
 gun caso de "parasitismo social" en su familia u hogar. 5

 A partir de la aplicacion de estas leyes, el Estado controla por com-
 pleto la construccion en terrenos urbanos. No obstante, se siguieron
 construyendo casas por iniciativa privada durante algunos a-nos despues
 de que Fidel asumi6 el poder, e incluso despues de su discurso socialista
 de 1961. Mientras esto dur, el sector privado se concentr6 en la cons-
 truccion de casas individuales, porque el gobierno limnito la cantidad de
 ingresos obtenidos por caseros. Asi, tanto el sector puiblico como el pri-
 vado impulsaron al principio los intereses de la pequefna propiedad.

 Con el tiempo se ha ido eliminando el sector privado y ha cambiado
 la iinversion del gobierno en Ia vivienda. 51 El Estado tiene ahora una
 funcion mas activa que antes en la construccion o en facilitarla, aunque
 la construccion siga siendo deficiente en relacion con las necesidades de
 habitacion -en especial de viviendas minimamente adecuadas- 52 here-
 dadas del retgimen de Batista. Las inversiones del gobierno en viviendas
 han variado considerablemente a traves de los anfos: el nivel mas bajo
 se dio durante los primeros a-nos del bloqueo y los afios culminantes de
 la enligracion, cuando mas escaseaban tanto mano de obra- capacitada
 como recursos materiales.53 Sin embargo, actualmente el presupuesto
 de vivienda y servicio social es el doble del presupuesto de defensa. 54

 49 En 1971 el gobierno anuncio que no pondria en practica la politica de viviendas
 gratuitas para todas las fanilias, de acuerdo con lo establecido en un principio.
 Garnier, p. 57.

 " Granma Weekly Review (17 de enero 1971), p. 8.
 "' Las inversiones del gobierno en vivienda aumentaron de un promedio de 150

 millones de pesos anuales antes de la Revolucion a 234 millones en 1963 y des-
 pues a 800 millones en 1967. Segre, p. 89. Pero no solo aumentaron las inver-
 siones absolutas en vivienda, sino tambien su participacion relativa en el sector
 privado: entre 1945 y 1958 el Estado construyo irnis o menos el 1% de todas las
 viviendas levantadas en ese tiempo, mientras que entre 1959 y 1963 el Estado cons-
 truyo casi dos terceras partes de todas las nuevas viviendas. Acosta y Hardoy, p.
 121; Segre, p. 75.

 52 Seg6n el ceuiso de 1953, alrededor de la mitad de todas las viviendas estaban por
 debajo de un nivel aceptable. Las condiciones de los alojamientos eran especial-
 mente inadecuadas en areas rurales. Acosta y lIardoy, p. 34.

 5 Ibid., p. 107.

 54 En contrasto con eso, menos del 2% del presupuesto de los Estados Unidos esta
 designado para la vivienda y el desarrollo comunitario. Los gastos de vivienda
 per capita son en Cuba el doble que en los Estados Unidos. Schuman, p. 17.
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 Paralelamente a los cambios en la inversion economica regional del
 gobierno, la inversi6n en vivienda fue mas extensa en las provincias du-
 rante la primera decada del gobierno de Fidel, excepto en los primeros
 afios, cuando el regimen construyo dos grandes conjuntos de habitacion
 en la capial: Habana Oriente y El Cotorro. ]-stos proyectos continuaban
 la linea prerrevolucionaria de concentrar los conjuntos de habitacion en
 la capital. Fueron costosos y se construyeron todavia sobre conceptos
 occidentales de disefno. El Cotorro fue construido para los trabajadores
 industriales del sureste de la ciudad, con el fin de reducir el tiempo de
 traslado de los trabajadores y de descongestionar la ciudad. Habana
 Oriente, en principio disefiado para alojar familias pobres, incluyendo
 a muchos "paracaidistas" (colonos intrusos), se construyo sobre terrenos
 de especulacion antes de la revolucion. Alli, algunos arquitectos extran-
 jeros -incluyendo a Skidmore, Owings y Merril, Oscar Neumeyer y
 Jose Luis Sert- debian construir residencias lujosas. Los terrenos estan
 situados en un lugar muy bello con vista a la Bahia; el conjunto nuevo
 contiene 1500 unidades de alojamiento y varios servicios sociales y
 U.rbanos. Seguin algunas entrevistas informales que tuve con los resi-
 dentes de ese conjunto en 1975, muchas de las familias de "paracaidis-
 tas" que fueron trasladadas alli originalmente abusaron de los edificios
 y finalmente se mudaron, ya que no estaban acostumbradas a vivir en
 departamentos. Sin embargo, las familias m'as educadas y que antes te-
 nian mejor posicion sociaeconomica encuentran que el Iugar es muy
 agradable para vivir y en general utilizan el espacio interior tal como se
 disefio' en un principio. No obstante, ninguno de los dos conjuntos repre-
 senta una solucion economica al problema de la vivienda inadecuada e
 insuficiente. Por ello, se descontinuaron los proyectos de construccion de
 100 000 unidades de alojamiento en el este de La Habana. 5

 No solo la cantidad y ubicacion de la vivienda, sino tambie'n los me-
 dios de construccion han cambiado desde que Castro asumio el poder.
 Durante su primera decada de gobierno, se utilizaba el sistema de paneles
 NOVA (luego Ilamado Sandino) para construcciones de uno o dos pisos
 en hileras o aisladas. E1 Ministerio de Construcci6n distribuia recursos
 materiales y asistencia tecnica, y los gobierno rnunicipales o regionales
 proporcionaban la fuerza de trabajo requerida. 56

 El primer gran conjunto de alojamiento urbano prefabricado, llama-
 do Jose Marti, se construyo en Santiago. Las viviendas se producen,
 seg'n el sistema sovietico tomado del frances, en una planta donada
 por la Union Sovietica (despues del huracan Flora). El area fue habi-
 tada por primera vez en 1967 y esta. totalmente urbanizada. Aunque es
 menos imaginativa y variada que conjuntos de habitacion posteriores,
 esta subdividida en distritos con guarderias y tiendas de alimentos y en

 55 Segre, p. 111.
 56 "Avances en la construccion de viviendas", Cuba Socialista, 55 (marzo 1966),

 p. 135.
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 subdistritos con escuelas primarias, centros comerciales y espacios abier-
 tos para reuniones de organizaciones 'multitudinarias. En funcion de

 servicios comunitarios hay teatros, policlinicas, aparatos de television
 al exterior y una clinica dental. La comunidad incluye edificios de depar-
 tamentos de cuatro pisos, y esta diseniada para alojar a 40000 habitantes
 de los barrios bajos, o sea una sexta parte de la poblacion de la ciudad.
 En 1974 estaba ya habitada por m'as de 20000 personas en departamen-
 tos de una a cuatro piezas. Las familias residentes pagan el 10%O de sus
 ingresos como renta y otro 2% para amortizar los costos de los niue-
 bles. 5 El organismo administrativo basado en areas, que entonces

 estaba en funciones -Poder Local-, asumio la responsabilidad del man-
 tenimiento del conjunto; 58 este recibe ayuda de los Comites de Defensa
 de la Revolucion (CDR), que es la organizacion nacional basada en
 regiones. 59

 La construccion de viviendas prefabricadas en gran escala se extendio
 especialmente durante los primeros anios de la decada de los sesenta,
 cuando ei gobierno estimulo la formacion de microbrigadas. En 1975
 habia ya 1150 brigadas que se dedicaban a la vivienda. i El resultado
 de su trabajo fue que el nuimero promedio anual de unidades construidas
 lleg6 a 30000 en 1973 y 40 000 en 1974. El a-no de 1974 marco la pri-
 mera ocasion en que se construyeron mas unidades que las necesarias en
 relacion con el aumento de la poblaci6n (actualmente de 35 000 al a-no). 'I
 Todas las viviendas nuevas incluyen instalaciones de bafnos y cocinas
 completas.

 Tales conjuntos de habitaci6n tan racionalmente planeados se apoyan
 en forma mninima en arquitectos profesionales y trabajadores de la cons-
 truccion. El Departamento de Construccion Social (DESA), con su
 personal profesional, organiza y supervisa la construccion en las distin-
 tas localidades y asume la responsabilidad de la construcci6n de los ser-
 vicios comunitarios, pero las viviendas en si son edificadas por traba-
 jadores que no tienen ninguna preparacion formal en ese of icio.

 Las microbrigadas consisten en general de equipos de 33 a 35 traba-
 jadores, que dejan su empleo normal durante uIn anio y medio o dos para

 57 Schuman, p. 10.
 58 Tales tareas estain asumidas por el Poder del Pueblo, el nuevo experimento en

 descentralizacion administrativa mediante asambleas locales democrafticamente ele.
 gidas. Idem..

 59 Por lo menos en algunos de los nuevos conjuntos de alojamiento, delegadas de la
 Federacion de Mujeres Cubanas (FMC) y del Partido Comunista tambien traba-
 jan con familias residentes. Cf. Granma Weekly Reviem (7 de junio 1070), pp. 5-6,

 60 Grnma Weekly Review (28 de diciembre 1975), p. 6.
 61 Schuman, p. 18. Seg n Castro, se construyeron poco mxas de 200000 viviendas entre

 1959 y 1975. Granmao Weekly Review (28 de diciembre 1975), p. 6.
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 trabajar en la construccion. 62 Los equipos pueden incluir hasta el 5%o
 de la fuerza de trabajo de cualquier centro de trabajo; tal requisito ga-
 rantiza a los empleados de grandes centros de trabajo un mayor acceso
 a las nuevas viviendas.

 El trabajo de las rnicrobrigadas se considera un compromiso colectivo
 de todo el centro de trabajo, y la vivienda se convierte en una de las
 viviendas basicas ofrecidas por la fubrica. Los trabajadores que perma-
 necen en el lugar de trabajo deben estar de acuerdo en mantener el nive}
 existente de produccion, a traves de trabajo extra, a pesar de la per-
 dida temporal de mano de obra. Y las personas que se comprometen con
 la construccion siguen recibiendo su pago de sus centros de trabajo. Una
 vez que la construccion estaf terminada, los trabajadores del centro de
 trabajo deciden en asamblea general quienes obtendran las nuevas vi-
 viendas, de acuerdo con la necesidad y el trabajo. 63 Como dijo Fidel:
 "En el caso de dos trabajadores con las mismas necesidades, tendrai prio-
 ridad aquel que tenga mayor sentido de responsabilidad social y ma-
 yores meritos". 64 Por lo tanto, la distribucion de la vivienda depende
 del trabajo y la politica, y no de la capacidad de pago, como ocurre en
 general en la economia capitalista.

 Desde los primeros afios de la decada de 1970 las microbrigadas han
 construido viviendas en distintas secciones de La Habana. 65 Tales pro-
 yectos indican tambien que el gobierno esta invirtiendo otra vez en la

 capital, como en la epoca prerrevolucionaria. Sin embargo, estas vivien-
 das financiadas por el gobierno difieren marcadamente de las viviendas
 anteriores, proporcionadas por el gobierno.

 El proyecto m"as impresionante es Alamar, en las afueras de La Ha-
 bana. Se comenzo en 1971 en terrenos que se habian mantenido con
 fines de especulacion; se espera que -se concluya en 1981 y que aloje a
 130000 trabajadores de centros industriales locales. Incluir'a 32 guarde-
 rias, 18 escuelas de semiinternado, seis teatros, instalaciones deportivas

 62 Las comunidades, a traves de los CDR, ocasionalmente organizan brigadas para
 construir y reparar viviendas. Por ejemplo, en Gramma Weekly Review (25 de oct.
 1970) se liace mencion de un conjunto construido por la gente de Matagua, Las
 Villas. Cuando Fidel visito la ciudad, un residente le hablo de sus problemas de
 vivienda. Fidel sugirio que se movilizaran a traves de los CDR. El resultado fue
 que formaron brigadas y recibieron material de construccion.

 68 Aunque los trabajadores participan en discusiones y decisiones acerca de la apli-
 cacion de estos y otros planes, no determinan los planes en si. La politica del go-
 bierno se guia por el Partido Comunista que, en teoria, es la organizacion politica
 de las "mayorias" y debe responder a ellas. En la practica, sin embargo, el Partido
 responde a si mismo y a Fidel, y no a la ciudadania. Maurice Zeitlin, Revolutionary
 Politics and the Cuban Working Class (Nueva York: Harper and Row, 1970), p.
 XI.

 "4 Granma Weekly Review (25 de abril 1971), pp. 2-3.
 0 Por ejemplo en las seeciones Plaza, Altahabana, Boyenos, Habana Oriental, San

 Jose y el Cotorro de la Provincia de La Habana. Idem.
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 y de salud e industrias nuevas. 66 Aunque en un pnncipio los edificios
 de departamentos eran de cuatro pisos, en 1975 se planeaba aumentarlos
 a doce pisos, dado que se habian mejorado los metodos de construccio6n
 prefabricada. Tambien se ha modificado el disenio original para que cada
 vivienda tenga balcon y patio de servicio, debido a las criticas de los
 primeros residentes. Una vez que las viviendas est'an habitadas, los CDR
 supervisan el mantenimiento; en el conjunto Jose Marti en Santiago, los
 CDR han organizado a los residentes para que pinten y limpien los edi-
 ficios y decoren el area con plantas.

 Estas viviendas contrastan mucho con las pequeinas casas de los co-
 lonias ilegales de "paracaidistas" casi sin servicios, tan caracteristicas de
 los centros metropolitanos en el resto de America Latina. La prolife-
 racion de tales colonias en la epoca posterior a la segunda guerra mundial
 en los paises capitalistas del continente refleja, por una parte, una solu-
 cion individual al problema de la insuficiencia de viviendas no costosas
 en el mercado legitimo de casas y, por otra parte, los negocios y ganan-
 cias de especuladores y politicos corruptos que manipulan el acceso ili-
 cito a los terrenos. Las condiciones que han producido las ciudades per-
 didas en America Latina capitalista no existen ya en Cuba, debido a que
 el gobierno de Castro reglamenta la provision de viviendas de bajo costo
 y debido a que ha eliminado los intereses de bienes raices relacionados
 con el mercado particular de casas.

 AdemAs, el gobierno cubano ha integrado los programas de vivienda
 con otras mejoras socioecon6micas, comd los programas del CDR de
 salud, salubridad y seguridad, y tatbien, en cierto grado, con nuevas
 oportunidades de empleo. Con todo ello, han mejorado las condiciones
 para las "nmayorias" urbanas en muchos aspectos que en otros paises
 latinoamericanos no han sido modificados. 67 Otra diferencia con los
 regimenes capitalistas es que el gobierno cubano ha garantizado a todos
 los trabajadores tanto empleo como un ingreso seguro.

 Adem'as, se ha erradicado el prestigio antes ligado con la propiedad
 de casas lujosas y con las residencias en barrios que tienen mejores ser-
 vicios. En primer lugar, las nuevas viviendas urbanas para los traba-
 jadores tienen los mejores y mas nuevos servicios. En segundo lugar,
 aun cuando los propietarios de clase rnedia y alta (segun modo de vida
 y no por estadisticas) de la epoca de Batista que permanecieron en Cuba
 siguen siendo propietarios de sus casas, las casas que quedaron vacantes
 por los exiliados fucron transferidas a los trabajadores. ftste es otro
 ejemplo de la manera en que se ha transformado el uso social de la ar-
 quitectura. La consecuencia es que los barrios viejos son ahora m'as
 heterogeneos en lo social y en lo economico que antes de 1959 en Cuba

 66 Schuman, p. 14.

 67 Sobre las bases economicas de la vivienda y otros pproblemas sociales bajo el capi-
 talismo, cf. Friedrich Engels, The Housing Question (Nueva York: International
 Publishers, s.f.).
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 y que en el resto de America Latina; de la misma manera, los nuevos-
 conjuntos de habitacion construidos por las microbrigadas estan habi-
 tados por trabajadores de distintas categorias de entrenamiento de cen-
 tros de trabajo determinados. 08

 Finalmente, aunque la propiedad puede ser heredada, las condiciones
 de la herencia y el significado de la propiedad han cambiado. La vivienda
 se transfiere a otros ocupantes, sin prioridad para los hijos u otros pa-
 rientes. Existe actualmente uila diferencia entre la propiedad y la ocupa-
 cion por derecho a la vivienda. Dado que las familias urbanas no pueden
 vender sus casas aunque sean sus propietarios, el significado de la pro-
 piedad es limitado. No obstante, la propiedad aiun implica ciertas ven-
 tajas, porque las familias pueden intercambiar viviendas o pasarlas a
 herederos residentes.

 En suma, las relaciones de propiedad urbana y su uso se han desabur-
 guesado, bajo la direccion del Estado.

 El aburguesamtiento y el desaburguesaniento de las actividades en tiempo
 libre y del consumo

 Algunas actividades de tiempo libre en la ciudad que existian durante
 Ia epoca prerrevolucionaria siguen estando disponibles y otras no. Por
 ejemplo, la prostitucion y el juego por los que era internacionalmente
 famosa La Habana de Batista ahora son ilegales; aunque ninguno de
 estos se ha erradicado totalmente, su escala de operacion se ha reducido
 en mucho. 69 Pero los cabarets y lugares de diversion nocturna, por
 los que tambien la ciudad tenia una gran reputacio6ii, siguen funcionando
 de manera legitima, aunque ya no solo para una elite con dinero. Tanto
 estos como los restaurantes caros, los grupos de danza, musica y teatro y
 las playas exclusivas han sido nacionalizados y el acceso a ellos se ha
 democratizado: el costo de las diversiones se ha reducido y las limitacio-
 nes de discriminacion racial est'an fuera de la ley. Por un precio muy
 bajo los cubanos pueden asistir a conciertos de mu'sica clasica y de
 danza y a programas teatrales convencionales. Los restaurantes, incluso
 el que fue construido por el gobierno revolucionario en el Parque Lenin,
 aun ofrecen menu's caros y un ambiente burgues, pero pueden ser fre-

 68 Los nuevos conjuntos de habitacion construidos por microbrigadas tienden a ser
 homoge'neos en el emploo de sus habitantes. Estan restringidos a empleados de los
 centros de trabajo responsables de la construccion, aunque en ocasiones algunas
 familias intercambian vivienda, con el permiso del Estado.

 69 La disponibilidad limitada de sexo, pecado y otras diversiones en La Habana, tanto
 como la reducci6n de las desigualdade6 econornicas entre el campo y la ciudad,
 contribuyen tal vez a la aparente falta de presi6n en la actualidad para inmigrar a
 la capital.
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 cuentados por cualquier persona. El resultado de estos cambios es la des-
 aparicion de la gran excitacion de la vieja H-labana, pero ahora las "ma-
 yorias" pueden participar en diversiones burguesas y pequefio burgue-
 sas que antes les eran inaccesibles.

 Mientras tales tipos de actividades sociales y culturales prerrevolucio-
 narias siguen siendo accesibles, ahora tambien hay arte, cine y teatro
 con temas revolucionarios, y programas producidos por obreros en lugar
 de artistas profesionales. Las nuevas actividades culturales alteran un
 poco la relacion tradicional entre artista, obra de arte y puiblico. El
 publico ahora esta m's estimulado para tomar parte en eventos culturales,
 en lugar de solo ser consumidores pasivos. Ademtas, el publico puede
 ahora gozar de programnas culturales en ciudades de provincia, 70 lo que
 v.o sucedia antes de 1959.

 Las formas de consumo material tanmbien han cambiado desde 1959.
 Los mecanismos die mercado no determinan la disponibilidad de los bienes
 ni su distribucion en la medida en que esto sucedia cuando la economia
 era capitalista. El racionamiento, introducido en 1962, garantiza la dis-
 tribucion equitativa de las necesidades basicas escasas. Algunos produc-
 tos no racionados pueden ser adquiridos por todos en las tiendas (venta
 libre), y otros a traves de los centros de trabajo. Los productos distri-
 buidos por los centros de trabajo se otorgan a los empleados sobre la
 base de productividad, conciencia y necesidad. Los centros de trabajo
 starn infovmados de la cantidad de productos -por ejemplo televisio-
 nes o refrigeradores- que esttn en disponibilidad; y los trabajadores,
 a su vez, deciden -como sucede con las viviendas construidas por los
 propios trabajadores- quien amerita el derecho de adquirir el producto.
 Dado que los trabajadores deben pagar el producto, en realidad adquie-
 ten el privilegio de gastar sus ahorros solo si son trabajadores produc-
 tivos y sobresalientes. 71 Ademas, las viviendas distribuidas a los traba-
 jadores sobre la base del merito (en especial la productividad), la poli-
 tica y la necesidad, en general vienen equipadas con los muebles, incluyendo
 una television. Asi, el acceso a los bienes, tanto como a la vivienda, ya
 nto depende solo de la capacidad de pago: en la Cuba de Castro, los mas
 ricos no son necesariamente los que mas consumeri. Sin embargo, aun-

 ? Cf. en Granma los articulos sobre la cultura.
 71 Los trabajadores de economias capitalistas reciben, ostensiblemente, un pago quo

 esti de acuerdo con su productividad, lo que implica que los trabajadores mas pro-
 ductivos tienen mds ingresos con los que compran bienes de consumo. Si, en reali-
 dad, los trabajadores recibieran su salario sobre esta bha, el poder de compra en
 Cuba y en los paises capitalistas se daria sobre criterios semejantes. Sin embargo,
 la influencia politica, el prestigio y la sindicalizacio6i en los paises capitalistas. y
 los "salarios historicos" en Cuba tambien influyen sobre las escalas actuales de
 pago. Los "salarios hist6ricos" son los que recibian los trabajadores en 1961 cuando
 se congelaron los salarios; en esa epoca los salarios tenian la influencia de fuerzas
 parecidas a las que funcionan en los paises capitalistas.
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 que las bases del consumo han cambiado, los cubanos au'n codician los
 bienes materiales.

 No obstante, es erroneo suponer que las "mayorias" urbanas recha-
 zan su identidad y posicion proletaria a medida que su nivel de vida
 material mejora y que sus actividades de tiempo libre se hacen pequeno
 burguesas o burguesas. En otros aspectos ellas est&n integradas a una
 sociedad dominada por un ethos socialista y proletario. El gobierno y
 el Partido Cotnunista no aprueban las diferencias sociales entre personas
 con distintos empleos. Por ello, el personal de oficina ya no viste traje
 y corbata, y los empleados, independientemente de su posicion de em-
 pleo, utilizan siempre el termino "compafnero" en lugar de "sefnor" para
 dirigirse a otra persona. 72 Ademas, el regimen estimula a toda la fuerza
 de trabajo a que se identifiquen como trabajadores, independientemente
 de su nivel de vida material. Este aspecto contrasta con las sociedades
 capitalistas, en las que la fuerza de trabajo industrial y, sobre todo, los
 empleados de oficina, son apoyados en la consideracion de si mismos
 como "clase media". 73

 Por otra parte, se ensefna a los cubanos a desdefiar la competeacia
 fgoista, el individualismo y el desprecio por los trabajos manuales. Mas
 bien, son estimulados para que se orienten hacia lo colectivo y para que
 realicen trabajo social por razones morales y no materiales; para ello, se
 cspera que se involucren en tareas voluntarias y que sobresalgan en la
 emulacion socialista. Dado que el gobierno aun necesita los incentivos
 materiales y la coercion para inducir una conformidad con las nuevas
 normas, valores y actitudes, hasta ahora no ha tenido un exito completo
 en la transformacion del ethos cultural dominante. Siin embargo, en
 la medida en que el nuevo sistema cultural se refuerza en toda la isla,

 72 Zeitlin, P. pxx.
 *' Aunque los empleados de oficina se identifican como "clase media" en los paises

 cipitalistas avanzados, sus condiciones de trabajo se parecen cada vez m's a las de
 los obreros. Harry Braverman, Labor and Monopoly Capital: The Degradation of
 Work in the Twentieth Century (Nueva York: Monthly Review, 1974).

 74 Por ejemplo, el gobierno no ha sido capaz de convencer la fuerza de trabajo para
 que alcance las metas de produccion. Como resultado, se aprob6 en 1970 una
 resolucion sobre el merito en el trabajo, y en 1971 se instituyo la Ley de la
 Vagancia. La resoluci6n sobre meritos de trabajo estipulaba que los me'ritos y
 demeritos se registrarian en la identificacion de trabajo de cada persona. Las
 bases del merito incluyen sobrepasar las normas de trabajo, enseniar voluntaria-
 mente a un companero despues del horario de trabajo, salvat vidas durante las
 haras de trabajo y posponer la jubilacisn. Las causas del demerito incluyen el
 ausentismo, negligencia en el trabajo y trabajar durante menos que un dia
 coompleto. Granma Veekly Review (25 de oct. 1970), p. 5. Seg'n la Ley de la
 Vagancia, los hombres sanos que se ausentan repetidamente de su trabajo sin
 justificacion o que no estin conectados con alguin centro de trabajo sin causa justa
 son culpables de un delito penal. El retgimen considera que la negligencia en el
 trabajo, asi coma la apatia urbana, son una hereneia de la vieja sociedad.
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 cada vez es menos apropiado hablar de una cultura urbana, distinta a la
 cultura nacional.

 Debido posiblemente a los cambios institucionales y culturales intro-
 ducidos despues de 1959, las ciudades cubanas ya no estAn plagadas por
 los problemas de "desorganizaci6n" social, tan caracteristicos de las ciu-
 dades en sociedades capitalistas. Las calles cubanas estan limpias y son
 seguras, y es rara la vez que se encuentra un borracho. Ademas, como
 antes se indico, ya casi no hay prostitucion y juego, en comparacion con
 la epoca de Batista. El gobierno es en general el responsable del estable-
 cimiento de una nueva moralidad, con la ayuda de las organizaciones
 mayoritarias posteriores a 1959. Por ejemnplo, los CDR proporcionan
 guardias civiles que vigilan las calles en la noche, supervisan la limpieza,
 el embellecimiento y la moralidad de los bariros, organizan festividades
 comunitarias, patrocinan grupos de discusion politica e integran familias
 a los programas escolares.

 Tales cambios sociales y culturales implican que nuestras nociones
 acerca de la "cultura urbana" y la "sociedad urbana" se derivan de la
 experiencia de las sociedades capitalistas occidentales. 5 Las ciudades
 en la Cuba socialista demuestran que no hay uni sistema cultural uinico
 ligado a una forma particular de organizaci6n espacial. Mas bien, el
 ethos cultural de las ciudades depende de la organizacion politica y eco-
 nomica de las sociedades en las que se encuentran las comunidades. 76

 75 Acerca de la "cultura urbana" cf. ante todo Georg Simmel, "The Metropolis and
 Mental Life" en Kurt Wolff (ed.), The Sociology of Georg Simmel (Glencoe,
 llinois: The Free Press, 1950); Iouis Wirth, "Urbanism as a Way of Life",
 American Journal of Sociology, XLIV (julio 1930), pp. 1-24; Robert Redfield y
 Milton Singer, "The Cultural Role of Cities", Economic Development and Cultural
 Change, 4 (1954); John Friedmann, "Cities in Social Transformation", Compa-
 rative Studies in Society and History, 4 (nov. 1961), pp. 86-103. Aunque hacen
 hincapie en la existencia de una cultura urbana, reconocen que las ciudades pue-
 den extender su influencia cultural mas alla de sus limites geograficos. Posterior-
 mente, otros estudiosos han dicho que no hay una sola mentalidad urbana, ni una
 jerarquia de valores o un estilo de vida que la caracterizan, pero tienden a atribuir
 la diversidad urbana a rasgos etnicos, de clase o individuale, y no al modo de
 producci6n dominante. Por ejemplo, cf. Hebert Gans, The Urban Villagers (Nueva
 York: The Free Press, 1962) y People and Plans (Nueva York: Basic Books,
 1968); Lewis, "The Culture of Poverty", Scientific American (oct. 1966), pp.
 19-25; y Otis D. Duncan y Albert Reis, Social Characteristics of Urban and Rural
 Communities (Nueva York: John Wiley, 1956). Para una critica marxista de la
 mistificacion urbana, que analiza la cultura urbana en relacion con el modo de
 producci6n dominante, cf. Castells, pp. 10416. Lewis en su Introduccion a La
 Vida: A Puerto Rican Family in the Culture of Poverty (Nueva York: Random
 House, 1966), realniente modifica sus primeras consideraciones, y afirma que la
 "cultura de la pobreza", quo trasciende los limites entre el campo y la ciudad, es
 un producto secundario especifico del desarrollo capitalista.

 76 A pesar de la tendencia de relacionar las ciudades con la liasnada cultura indus-
 trial moderna, las ciudades de Occidente -desde la antigiiedad hasta la Edad
 Media- y las ciudades orientales se han organizado a lo largo de la historia de
 acuerdo con principios economicos, politicos y religiosos que son distintos de la



 176 REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGiA

 Kalman y Frieda Silvert han resumido de manea muy adecuada el im-
 pacto del socialismo cubano sobre las ciudades del pais:

 Despues de todo, que ha de hacer una ciudad si se le despoja de
 sus funciones capitalistas? Si se eliminan los centros comerciales, los
 restaurantes y el sentido de variedad que acompana a la competencia
 comercial, sufrirfa tanito el estilo como el movimiento individual. La
 ciudad queda reducida a sus funciones coloniales clasicas: se convierte
 en un centro politico y burocratico, de educacion y transporte, y en
 un lugar para dormir. Puede ser que se presenten espectaculos tea-
 trales, pero jdo6nde estaria el "off-Broadway"? Los cabarets y la di-
 version nocturna pueden continuar (como sucede en La Habana, don-
 de el Tropicana sigue muy bien), pero donde esta6 el sitio en que se
 da ese constante contacto social que permite que la moda se haga
 movimiento y el movimiento se convierta en estilo nacional? Puede

 haber algunos peri6dicos y revistas oficiales, pero jdo6nde estan los
 experimentos nuevos que crecen y enriquecen la vida de la no elite? T7

 El desaburguesamiento del empleo

 El Estado ha intervenido desde 1959 para reestructurar las oportuni-
 dades de empleo y su ubicacion en la medida en que han cambiado los
 destinos de inversion y la orientacion de clase. En un principio utilizo
 su poder para eliminar al sector capitalista, primero el extranjero y des-
 pues el nacional. Tambien redujo el tamafno del sector de lumpenprole-
 tariado al hacer ilegal el bagabundaje, la prostitucion, la pornografia,
 el juego y el comercio de drogas.

 Sin embargo, al principio, el Estado no hizo nada para disminuir a la
 pequena burguesia. De hecho, a medida que los servicios fueron mas
 accesibles para las mnayorias, que la comida se raciono y que escaseo la
 materia prima con la imposicion del bloqueo, aumento el nutmero de
 pequeno burgueses asalariados con empleos independientes, y en especial
 en la capital, donde ese estrato habia sido muy amplio desde antes de la
 Revolucion. Mientras se necesitaba mas personal para administrar los
 nuevos servicios ofrecidos por el gobierno de Castro, muchos pequefios
 comerciantes y artesanos se beneficiaron de las fallas del nuevo aparato
 distributivo del Estado, especialmente de su provision inadecuada y sus
 tiendas ineficientes. La Habana se habia convertido de una sociedad de
 consumo a la capital de la necesidad. Por consiguiente, se desarrollo un

 orientacion hacia el mercado de las ciudades occidentales modernas: y su ethos
 cultural dominante ha variado de la misma manera. Cf. Max Weher, General
 Economic History (Num:a York: Collier Books, 1966), pp. 233-49.

 ' Silvert y Silvert, pp. 8-?'
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 nerdo; negro, en el que alguna gente utilizaba la situacion para su en-
 riquecimiento personal. Aproximadamente el 52%v de los pequenios ne-
 gocios particulares de la ciudad de La Habana en 1968 se habian esta-

 blecido desde 1959, y aproximadamente el 277o de los due-nos de negocios
 en la ciudad habian sido obreros antes de establecer sus tiendas. 78

 Para mejorar las condiciones, el gobierno revolucionario lanzo en

 *963 una campafna con;tra la burocracia. Ataco la corrupcion y la inefi-
 ciencia, y no los empleos de gobierno per se. "I Tambien mantuvo es-
 table el sueldo pronmedio de las personas empleadas en el sector no pro-
 ductivo, excepto en administraci6n y finanzas, mientras aurnento los suel-
 dos en los sectores productivos. 80

 En 1968, el gobierno empezo a ocuparse de la pequejia burguesia cor
 empleos independientes y de los problemas que esto provocaba. En ese
 ano, el re'gmen nacionalizo la mayor parte de las empresas privadas no
 agricolas que quedaban, sobre la base de que eran improductivas, egois-
 tas, lucrativas, par'asitas y explotadoras. Algunas de estas empresas se
 transformaron en establecimientos bajo el control del Estado, pero otros
 fueron eliminados, al grado de que la proporcion de la fuerza de trabajo
 economnicamente activa en el comercio en La Habana disminuyo de 17.9%o
 en 1953 a 11.5o. 81 Los artesanos y comerciantes anteriores se convir-
 tieron en un proletariado mas productivo, dedicado especialmente a la
 agricuttura y a la construccion y no a la industria. Aunque algunos re-
 sidentes urbanos todavia realizan trabajos de pequena empresa, 82 para

 8 Garnier, p. 149; Leo Huberman y Paul Sweezy, Socialism in Cuba (Nueva York:
 Monthly Review Press, 1969), pp. 132, 137.

 79 Sin embargo, aunque la campaiia hada sido efectiva, en 1970 la administracio6n
 pu'blica aun estaba imbuida de un "espiritu pequenio burgus9". Para citar al
 Gramma Weekly Review (20 de sept. 1970): "Tenemos el problema de que hay
 ocasiones en que los funcionarios pu'blicos no se parecen a! resto de la pobla-
 4o6n. Es cierto que muchos gerentes son de origen de la clase obrera y tienen
 costumbres y espiritu proletarios, pero hay otros que parecen paracaidistas quo
 bajan del cielo, absolutamente insensibles y perezosos, sin un mainimo de espiritu
 proletario. No cabe duda de que el espiritu antiobrero, este desprecio por los
 obreros, existe entre muchos administradores."

 ao Roberts y Hamour, pp. 194-97.
 81 Gamier, p. 114. Aparentemente se ha permitido que funcionen ma's tiendas de

 las necesarias para la distribucion eficiente, tal vez para minimizar la resistencia
 do loo ant'iguos negociantes. Esto explicaria por que Fidel declaro' en un discurso
 dirigido a la Confederaci6n de Trabajadores Cubanos (CTC) que "En lugar de
 tener lo que corresponderia segiun una eseala socialista -o sea alrededor de 500
 supermercados- tenonmos 30 000 tiendas de abarrotes". Granma Weekly Review
 (20 de sept. de 1970), p. 8.

 82 Por ejemplo, en el verano de 1975 conoci en Cuba a un reparador de calzade
 con empleo independiente, que antes habia sido zapatero. Aunque el gobierno
 le retiro su maquinaria en 1968, cuando nacionalizo las pequefias empresas, et
 aun puede hacer reparaciones minimas. Sus ingress son muy escasos, pero tam-

 12
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 todos los fines pricticos, la campania termino con el sector pequefio bur-
 gues en las ciudades. Tambien rompio las ligas de La pequefia burguesia
 tanto con los campesinos, que les aseguraban el abastecitniento agricola, y
 con.los.empleados asalariados corruptos de las empresas del Estado, quie-
 nes les aseguraban la mercancia robada. Ademias, la campafia atacaba la
 mentalidad pequefio burguesa que antes habia sido la dominante.

 El despliegue de la pequenia burguesia hacia la agricultura refleja, en
 parte, la decision gubernamental de los ultimos 'anos de los sesenta de
 concentrarse en la produccion azucarera; egto tenia por objetivo la ga-
 nancia de moneda extranjera necesaria para la diversificaci6n agricola,
 los adelantos tccnicos y el desarrollo industrial. Pero, como bien se sabe,
 la importancia otorgada a la producci6n agricola no excluja la manufac-
 tura. La produccion industrial ha aumentado constanterente desde que
 Castro asumi6 el poder, salvo en 1969 y 1970, en que los recursos fue-
 ron dedicados a la cosecha de diez millones de toneladas de azu'car. La
 produccion manufacturera ha aumentado ma's que la fuerza de trabajo
 industrial, en parte debido a la mayor mecanizacion de la producci6 y
 en parte por la reorganizaci6n del sector industrial. Cuba le da impor-
 tancia a la industrializaci6n de capital intensivo, al igtual que los paises
 latinoamericanos capitalistas; sin embargo, solo Cuba se apoya en la
 asistencia tecnica y de capital de los paises socialistas. El pequeno aumento
 en la fuerza de trabajo industrial refleja tambien la politica del regimen
 de consolidar empresas dentro de la misma rama industrial, con el fin de
 establecer economias de escala, asi como su intento infructuoso de diver-
 sificar la economia y reducir la dependencia del comercio de bienes ma-
 nufacturados. Cuba heredo6 una ventaja relativa internacional en lo que
 se refiere a la produccion azucarera, y el gobierno se ha visto limitado
 por ello aun despues de la socializacion de los medios de producci6n. Los
 "te6ricos de la dependencia" conskderan, incorrectamente, que el modo
 de produccion capitalista en el Tercer Mundo es un impedimento tanto
 para el desarrollo equilibrado como para la redistribucion' de la fuerza
 de trabajo, con el fin de facilitar ese desarrollo.

 Ademfas de reestructurar las oportunidades de empleo, el gobierno ha
 intentado romper con la division del trabajo historicamente relacionada
 con la urbanizacion: manual/no manual y agricola/lindustrial/empleado
 de oficina. Para ello, ha estimulado a la poblacion urbana para que pe-
 ri6dicamente participe en labbres agricolas, especialmente durante la co-
 secha de ca-na de aziucar. Esta campafia. esta de acuerdo con los princi-
 pios marxistas, pero esta por verse si el gobieri'.o seguira movilizando

 bien recibe una pension de manera que su ingreso total sea comparable, favorable-
 mente, con lo que recibia antes de la Revolucion. Tambien conoci a algunas mu-
 jeres que hacian remiendos y arreglos de ropa en sus casas por dinero.

 83 La fuerza de trabajo industrial aumento en 2.5% entre 1953 (el ufltimo censo
 anterior a la Revoluci6n) y 1970. Economic Bulletin for Latin America, p. 97.

 84 Silvert y Silvert, p. 5.
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 tanto a los trabajadores urbanos "intelectuales" y de otros oficios cuan-
 do cambien las condiciones materiales, y particularmente cuando la ca-
 secha de cania este bien mecanizada. El gobierno ya ha disminuido su
 movilizacion, despues de que el gran esfuerzo por la cosecha de 1970 tuvo
 un efecto tan negativo sobre la producci6n en los otros sectores de la
 economia.

 ConclusiJn

 La estructura de la clase urbana, las bases para el acceso a la vivienda
 y a los bienes materiales, las oportunidades de empleo y las diversiones
 han cambiado desde que Cuba instituyo una economia politica socialista.
 El gobierno ha reglamentado e iniciado tales cambios estructurales. Tam-
 bien ha intentado transformar las normas, los valores y las actitudes do-
 minantes de la sociedad: hizo accesibles los bienes materiales y la vivien-
 da; hizo que el merito y la necesidad fueran las bases de la distribuci6n
 de bienes de consumo; proletarizo el contenido y la realizacion de activi-
 dades culturales e hizo que las producciones culturales fueran accesibles
 para todos; promovi6 un nuevo "ethos urbano"; desaburgueso (en lo que
 se refiere a la burguesia y a la pequefia burguesia) a la fuerza de trabajo.
 Tales cambos revelan la rapidez con que un gobierno puede transformar
 algunos aspectos de la vida urbana. Tambien muestran como el poder del
 Estado puede utilizarse en beneficio del proletariado cuando no esta cons-
 trefnido por los intereses privados capitalistas en gran escala; esto puede
 ocurrir aun cuando el proletariado no controle el aparato administrativo
 ni la distribucion de los recursos gubernamentales. La primera orien-
 tacion pequeno burguesa del regimen implica la distincion entre e capital
 en gran escala y el de pequefia escala, y tambien que el apoyo pequeiio
 burgues se consideraba indispensable para minar el poder de los grandes
 capitalistas. El regimen de Castro originalmente era nacionalisa y anti-
 monopolio, y no socialista.

 La influencia de la Union Sovietica y de otros paises socialistas en la
 politica de inversion social y economica de Cuba muestra que los paises
 no capitalistas del "Tercer Mundo" no necesariamente se desarrollan de
 manera autonoma aun cuando pasen por revoluciones que en parte son
 protestas nacionalistas contra la intervencion extranjera en su politica
 y su economia. Ademas, la experiencia cubana implica que los paises del
 "Tercer Mundo" pueden seguir afectados por tendencias historicas o
 capitalistas del mundo actual, aun despues de hacerse socialistas. La
 Cuba de Castro hasta ahora no ha corregido todos los desequilibrios so,
 ciales y economicos heredados de su pasado capitalista, como por ejem-
 plo, la concentracion demografica en La Habana, la gran dependencia
 del azu'car para el comercio exterior y el subdesarrollo industrial.
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 No obstante, en suma, La iabana y otros granides centros de pobla-
 cion en la Cuba castrista se parecen a las ciudades de las. sociedades
 capitalistas solo de manera limitada: son mas semejantes en lo que se
 refiere a lo demografico que en lo economico y cultural. Las ciudades
 cubanas han sido desaburguesadas en muchos aspectos.
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