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Introducci6n. 

Con frecuencia, los trabajos academicos sobre CUba abordan la 
revolucion como un caso sui generis, como un evento tinico entre los 
acontecimientos sociales, como un modelo especial. Ello no es asf. 
Cuba es un caso comtin y deberfa ser analizado como tal. Entre las 
opciones posibles como marco de analisis de la economfa cubana, se 
han elegido dos para realizar este trabajo: el modele economico 
socialista y la teona del cambio institucional. 

El argumento basico que se exallina aborda dos problemas 
cruciales que afronta la revolucion en la hora actual: decadencia y 
renovacion. La decadencia secular de la economfa cubana es intnn
seca a todas las economfas centralmente planificadas. La naturaleza 
y el proceso de declinacion de Cuba son similares a los que tuvieron 
lugar en anteriores economfas centralmente planificadas, pero los 
aspectos de orden temporal y los detalles son diferentes. La expe
riencia cubana se ha visto complicada por el colapso de la Union 
Sovietica y Europa del Este, aSl como por el alto grado de dependen
cia economic a extema. Este analisis se basa en el modelo de Janas 
Komai sobre la declinacion economic a socialista, que se resefia en 
The Socialist System. Por otro lado, la evolucion potencial hacia la 
eficiencia economic a esta relacionada con el ritmo de desarrollo 
institucional. l,Es posible caracterizar el proceso de cambio institu
cional actualmentevigente en Cuba?l,C6mo ha de ser evaluada esa 
~ransformacion? Este estudio se basa en e1 modelo de Douglas North, 
que vincula e1 cambio institucional con el desempefio economico. 

El futuro desarrollo de Cuba estara determinado por la interac
cion entre el proceso de desintegracion economica socialista (ya 
avanzado y cada vez mas veloz) y el proceso de cambio institucional 
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(de debil tradicion y presencia superficial). En este trabajo se exami
na el camino del deterioro economico socia1ista (concentnlndose en 
10 ocurrido en el sector privado) y se analizan los datos actuales 
relativos a1 desarrollo institucional. 

Debe admitirse que es prematuro aludir en este momento a 1a 
"mercadizacion" de 1a economfa de 1a Cuba socialista. Las autorida
des de Cuba, aun fuertemente afianzadas en cuanto a la determina
cion de 1a politica economica (pero en proceso de perder el control 
de la actividad economic a), hasta ahora han rechazado los esfuerzos 
de reforma economica, que comprenden la implantacion global del 
sistema de mercado. En efecto, Castro equiparo en el ultimo tiempo 
1a propiedad privada con e1 robe y jura que Cuba no debfa ni podfa 
repetir los "errores" que llevaron a 1a diso1ucion del b10que socialista. 
No obstante, tambien es cierto que 1a economfa cubana es insosteni
ble, por cuanto depende de un sistema economico fracasado y esta 
privada de asistencia economic a extranjera, mientras se esfuerza por 
ingresar en una economfa mundial basada en las reglas del sistema 
demercado. 

Es concebible que el efecto combinado del fracaso economico 
sistemico con las fuerzas economicas extemas pueda desencadenar 
un proceso de cambio hacia a1gun tipo de variante de Ia economfa de 
mercado. Basandose en las cambiantes condiciones de Cuba desde 
1990, es posib1e visua1izar un camino potencial hacia la "mercadiza
cion" de 1a economfa. 

Este trabajo se compone de tres partes. En la primera, se reseiia 
el marco teorico utilizado en el analisis de la reforma econoririca 
durante e1 socialismo en Cuba, sobre la base de las investigaciones 
de Janos Kornai; asimismo, se pasa revis ta someramente a 10 ocurrido 
en el caso cubano. En la segunda, se uti1iza el enfoque sobre econo
mla institucional de Douglas North para analizar las perspectivas de 
los ajustes en Cuba de esta variable crucial. En 1a tercera, a modo de 
conclusion, se presentan algunos comentarios re1ativos a la lucha 
entre el deterioro y 1a renovacion en la Cuba socialista. 

EI modelo de Kornai y la reforma cubana, 

La base teorica para examinar el proceso de cambio economico en 
Cuba esta contenida en la obra de Janos Komai titulada The Socialist 
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System.1 En este libro, Kornai explica magistralmente cómo las eco-
nomías de Europa del Este y la Unión Soviética se desmembraron
.hasta llegar al colapso a causa de sus propias contradicciones internas
que, al comienzo, se creyó que podrían resolverse "perfeccionando"
el modelo económico socialista. En otras palabras, las fallas sisté-
micas que en definitiva llevaron a la desintegración del modelo
económico socialista fueron objeto, en repetidas oportunidades, de
mejoras o "perfeccionamientos", que a su vez contribuyeron a acele-
rar la desaparición del orden existente.

El modelo de socialismo clásico de Kornai consta de cinco
bloques separados, cada uno de cuales está compuesto de elementos
esenciales de la estructura económica en orden descendente desde
el poder político, pasando por la macrocoordinación, hasta los dese-
quilibrios microeconómicos. El Bloque 1, que contiene "el poder
indivisible del Partido Comunista, empapado en su ideología especí-
fica", es la clave que explica el resto de los fenómenos sistémicos. Por
ello, el Bloque 1 determina la posición dominante de la propiedad
estatal (Bloque 2), la preponderancia de la coordinación burocrática
(Bloque 3), y así sucesivamente.

Tras examinar la importancia de la coherencia del sistema
clásico, Kornai procede a analizar la dinámica de las transformacio-
nes económicas comenzando por la "perfección" del control y conti-
nuando con el ascenso del sector privado, la introducción de la
autogestión, la implantación del socialismo de mercado, los experi-
mentos realizados con las reformas de precios, y otras iniciativas
encaminadas a la renovación sistémica.

En definitiva, el cambio es provocado por las tensiones acumu-
ladas y las contradicciones inevitables del sistema clásico. Kornai
identificó "cuatro grupos principales de motivaciones que obligan al
cambio de sistema": i) la acumulación de dificultades económicas; ii)
la insatisfacción pública; iii) la pérdida de confianza por parte de la
élite dirigente; y iv) los acontecimientos ilustrativos registrados en el
ámbito internacional. A fin de cuentas, el fracaso de la reforma

-socialista condujo hacia el sistema de mercado.

^Janos Kornai, The Sociolist System: The Politícol Economy of Communísm, (Princeton:
Princeton Universily Press, 1992). En la primera mitad del libro, figura un resumen teórico de
socialismo clásico (modelo económico-político de Staliny Mao) ysus contradicciones internas.
En la segunda parte, Kornai aborda los procesos de reforma económica y regresión, especial-
mente en Hungría y la Unión Soviética. El autor no alude a las transiciones post-socialistas,
basándose en que son procesos que aún están en desarrollo. .
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El trperfeccionamiento" de la economfa socialista de Cuba fue 
llevado a cabo entre 1976 y 1989, sobre la base de dos modelos 
econ6micos absolutamente opuestos.2 El modele de reform a comen
z6 en 1976, al aplicarse el Sistema de Direcci6n y Planificaci6n de la 
Economla, conocido como SDPE, que procuraba introducir elemen
tos del modele sovietico moderado de reforma econ6mica de los arros 
sesenta. 

Una versi6n limitada, restringida y principalmente fallida del 
SDPE fue desmantelada en 1985. La fase de reducci6n de gastos fue 
introducida por e1 Proceso de Rectificaci6n con su explfcito progra
rna destinado a revitalizar la administraci6n centralizada, las decisio
nes administrativas y los incentivos morales. En vigor des de 1986 
hasta 1989, el Proceso de Rectificaci6n procuraba IIrectificar los 
errores y corregir las tendencias negativas" de la decada anterior, 
"perfeccionando" asfla economfa cubana de acuerdo con la perspec
tiva del modelo de movilizaci6n. 

El escenario de la liberalizaci6n, que es la pn1ctica econ6mica 
vigente en Cuba, se vio precipitado por las profundas transformacio
nes de las relaciones econ6micas socialistas de fndole intemacional 
difundidas despues de 1989. En otro artfculo, he analizado en detalle 
el proceso de reform a econ6mica de Cuba, en terminos del modelo 
de Komai, sobre el deterioro de 1a economfa socialista, destacando 
el ascenso del sector privado.3 En esta ocasi6n bastara un breve 
resumen para trasmitir el potencial explicativo del modele de Komai 
sobre el caso cubano. 

La desaparici6n de Europa del Este y el colapso de la Uni6n 
Sovietica fueron los factores c1aves para fDrzar cambios limitados en 
la economfa cubana, consistentes en reducir la liberalizaci6n. En 
virtud de estos, s6lo a determlnados elementos del mercado les esta 
permitido actuar de manera controlada. Los sectores econ6micos 
claves en los que se pone el acento son muy conocidos: el turismo, la 

2 Para una reseiia global, vease Carmelo Mesa-Lago, 17le Economy of Socialist Cuba: A Two 
DecadeAppraisal, (Albuquerque: University of New Mexico Press, 1981); Archibald M. Ritter, 
1974; y Sergio G. Roca, "Cuban Economic Policy in the 1970s: The Trodden Paths", Studies in 
Comparative International Developmrnt, Spring, 1977. Una perspectiva diferente, figura en 
Oaes Brundenius, Revolutionary Cuba: 17le Challrnge of Economic Growth with Equity, 
(Boulder, Colorado: Westview Press, 1984); y Andrew Zimbalist y Oaes Brundenius, 171e 
(cont nola 2) Cuban Economy: M easurernent and Analysis of Socialist Performance, (Baltimo
re: Johns Hopkins, 1989). 

3 Sergio G. Roca, "The End is Near: Why Cuban Socialism Failed", poneneia preseotada en 
las reuniooes de la Association for the Study of the Cuban Economy, Miami, Florida, agosto 
de 1993. 
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biotecnologfa y la produccion de alimentos. Durante el perfodo 
1991":1993, los mecanismos de mercado utilizados en Cuba inclulan 
joint ventures, con inversionistas extranjeros, reforma parcial de los 
precios de los productos agrlcolas, descentralizacion de las operacio
nes de comercio exterior, y algunos pasos iniciales hacia 1a actividad 
del sector privado en iniciativas relacionadas con los sery1,cios perso
nales. 

En el escenario de la liberalizacion, el regimen polftico-econo
mico clasico de Cuba ha procurado adaptarse a las nuevas condicio
nes sin abandonar su rigido modele economico. La adaptacionha 
consistido en el uso limitado y reducido de instrumentos similares a 
los de la economfa de mercado, incluida la promocion selectiva de las 
actividades del sector privado con inversionistas extranjeros. Sin 
embargo, los cambios constitucionales sobre los derechos de propie
dad privada, la descentralizacion de las operaciones de las empresas 
de comercio exterior, la expansion autonoma del autoempleo, el 
crecimiento de la economla paralela 0 clandestina, 1a disension inter
na entre las elites del poder y la atraccion creciente que genera el 
modelo del mercado en los cuadros directivos de Cuba, indican, de 
manera evidente, que la prolongada estabilidad del sistema de eco- . 
noma centralmente planificada puede estar en peligro en la Isla. 

Durante el oto:6.o de 1989, la reform a de la economfa cubana 
avanzo lentamente por una senda de moderacion. Se iniciaron me
didas sobre polfticas especfficas, pero la coordinacion macroecono
mica siguio siendo debil, por no decir que estuvo totalmente ausente. 
Entre las nuevas medidas, cabe mencionar: i) 1a despenalizacion de 
la tenencia y gastos en moneda extranjera; ii) 1a reorganizacion de la 
tenencia de 1a tierra para favorecer la creacion de peque:6.as parcelas 
privadas y productores agrfcolas independientes; y iii) la extension 
del autoempleo legalizado, a fin de incluir decenas de ocupaciones y 
empleos. La fina1idad b3.sica de estas polfticas consiste en ampliar el 
ambito del sector privado a fin deaumentar 1a eficiencia de las 
ganancias a nivel submacroeconomico. 

No obstante, los economistas cubanos est{m muy conscientes de 
la necesidad de resolver el problema de la falta de un modelo econo
mico coherente y completo. E1 Centro de Estudios sobre America 
(CEA), instituto de investigaciones que funcionaoen La Habana, 
conc1uyo en 1993 que "Cuba no ha definido de modo organico la 
manera en que los diferentes sectores economicos deben estar rela-
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cionados", y llama a lila reorganizacion de la economfa bajo un nuevo 
sistema administrativo que asegure la integralidad y la coherencia".4 

El Fondo Monetario Internacional fue invitado a La Habana 
en mayo y noviembre de 1993, "para suministrar a las autoridades 
cubanas amplia informacion sobre las experiencias de transicion de 
las ex economfas centralmente planificadas en general y, en particu
lar, acerca del papeljugado por el Fondo y el Banco Mundial en ese 
proceso".5 EI hecho de que la visit a se llevo a cabo y el alto nivel de 
los participantes cubanos (como 10 ilustran diversos seminarios con 
funcionarios de alto rango de la mayona de los ministerios relaciona
dos con la economfa, reuniones con ministros de Comercio Exterior, 
Precios y Planificacion y una reunion con el "zar" economico Carlos 
Lage), indican 10 crucial que es para la Habana la bUsqueda de un 
modelo economico. Los expertos del Fondo concluyeron que "hasta 
ahora, las autoridades cubanas no poseen un concepto bien definido 
sobre la magnitud que deberfan tener sus esfuerzos de reformat! y 
expresaron su satisfaccion en cuanto a que "los seminarios ciertamen
te lograron aumentar la conciencia de las autoridades acerca del 
papel fundamental de las polfticas macroeconomicas en el proceso 
de transaccion hacia un vision mas orientada al mercado". 

Aunque es imposible fijar un plazo, la llegada de la etapa de 
transicion marcarfa el comienzo del camino bacia la economfa de 
mercado. En ese momento, la prediccion de Kornai sena la siguiente: 
rIel sistema socialista no es capaz de una renovacion que pueda 
liberarlo de sus rasgos disfuncionales, mientras mantenga la exclusiva 
tutela del Partido Comunista y la dominacion del sector estatal".6 En 
otras palabras, boyes inevitable que "una transformacion profunda, 
duradera y efectiva" del sistema economico y sus mecanisrnos "requie
re un cambio radical.. . en el sistema polftico y (en) las relaciones de 
propiedad". Lo que se deja ver actualmente es un cambio "del" 
sistema y no en "el" sistema. 

l,Que tipo de transicion hacia una variante de la economfa de 
mercado Ie espera a Cuba? Definitivamente esta monumental pre
gunta ha de ser contestada de manera conjunta por todos los espe
cialistas dedicados al analisis del tema, en el marco de un conjunto 

4 Julio Carranza Valdes, ' Cuba: los retos de la econom[a", Cuademos de Nuestra Am&ica, 
septiembre de 1993, pp. 131-159. 

5 Jacques de Groote y Frank Moss, "Winds of Economic Change in Havana~,IMF Intematio
nalReport, Washington, D. c., 23 de noviembre de 1993. 

6 J . Kornai, 0p. ciL, p. 3n . 
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determinado de restricciones nacionales y condiciones internaciona
les y, ademas, sujetos a las correspondientes transacciones generadas 
en la pugna entre los programas polltico y economico. En esta 
transformacion, el proceso de cambio institucional ciertamente juga
ria un papel clave. lQue es el cambio institucional, como funciona y 
cuales son sus propositos? 

North y el cambio institucional. 

Un conocido modelo de cambio institucional y desarrollo economico 
es el de Douglas North, especial mente en la forma en que el autor 10 
resefia en su libro reciente, titulado Institutions) Institutional Change 
and Economic Performance. 7 North define las instituciones como "las 
reglas del juego de una sociedad 0, mas formalmente, las cotas 0 

limites ideados por los seres human os que dan forma ala interaccioh 
entre ellos. Como consecuencia de 10 anterior, estos estructuran 
incentivos para el intercambio humane de caracter politico, social 0 

econom.ico. El cambio institucional configura la manera en que se 
desenvuelven las sociedades a traves del tiempo, ypor ende es la clave 
para comprender las transformaciones historicas". 

Segun North, i) el agente del cambio es "el empresario indivi
dual que responde a los incentivos encarnados en el marco institu
cional"; ii) las fuentes del cambio son los cambiantes precios relativos 
o preferencias; y iii) el proceso de cambio crece de manera arrolla
dora". Estos elementos aislados se combinan de la siguiente manera 
para dar inicio al proceso de cambio institucional: "EI aumento del 
cambio proviene de las percepciones de los empresarios que laboran 
en organizaciones polfticas y economicas, en el sentido de que serfa 
preferible que alteraran, en algun grado, el marco institucional exis
tente. Sin embargo, las percepciones dependen fundamentalmente 
dela informacion que reciban los empresarios y de la manera en que 
procesen esa informacion .... Los cambiantes precios relativos son 
filtrados a traves de los constructos mentales existentes que dan 
forma a nuestra comprension de esos cambios de precios. Es obvio 
que las ideas y la manera en que estas surten efecto juegan un papel 
en este fenomeno". De manera mas precisa, puede decirse que "si 

7 Do·uglas North,lnstitutions, InstiJutional Change and Economic Per/onnance, (Cambridge, 
Mass.: Cambridge University Prcss,1990). 
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bien los mercados son incomp1etos, 1a retroalimentacion de 1a infor
macion es, en el mejor de los casos, fragmentaria y los costos de las 
negociaciones son significativos, 1uego, los modelos subjetivos de los 
actores, modificados ambos por esa retroalimentacion muy imperfec
ta y por la ideologfa, configuraran e1 camino que ha de seguirse. 
Entonces, no solamente pueden prevalecer simultaneamente dos 
carninos divergentes yun desempefio persistentemente mediocre, las 
percepciones derivadas historicamente de los actores dan forma a las 
opciones que estos adoptan". 

Si se aplicara el modelo de North a Cuba, esfuerzo algo prema
turo y realizado con insuficiente informacion, puede argumentarse 
que mientras que los agentes y las fuentes del cambio institucional 
laboran febrilmente, el proceso de cambio, dado su canicter progre
sivo, queda considerablemente rezagado. En efecto, Cuba tiene a1 
menos diez afios de retardo con respecto a 1a antigua experiencia 
mundial sobre reform a economica, inc1uidos los perfodos de progre
so y los afios de reduccion de gastos. Es facil ampliar el campo de la 
actividad empresarial en las areas rurales y en los centros urbanos, 
pero es mucho mas complejo cambiar la estructura de incentivos por 
el calculo del riesgo y las ganancias de caracter privado en el ambito 
de la sociedad global, especialmente en el contexto de un regimen 
totalitaOo. 

En Cuba, pese a los a1entadores signos de cambio instituciona1 
incipiente y potencialmente eficiente, el camino aparece largo y 
sinuoso. La poderosa presencia de un liderazgo carismatico reduce 
la posibilidad de que surjan actores instituciona1es y limit a sus activi
dades. En Cuba, las fuentes del cambio institucional (cambios en los 
precios relativos y/o las preferencias) siguen siendo temas muy mal 
comprendidos y sospechosos, y han afectado levemente el funciona
rniento de la economfa interna oficial. La informacion incompleta y 
los costos de transaccion, fenomenos acentuados poruna catastrofica 
posicion economic a internacional, complican e1 proceso de cambio 
institucional y pueden ampliar la solidez de los "modelos subjetivos". 

En verdad, des de 1993, los Ifderes cubanos han introducido en 
sus pronunciamientos piiblicos advertencias cautelosas acerca de las 
probables reducciones en materia de velocidad y alcance de 1a refor
rna economica. En noviembre, Carlos Lage sefia10 que "hay personas 
en el extranjero que piensan que Cuba deberfa elaborar un programa 
para renovar su sistema economico, pero no se trata de eso; nuestro 
sL<;tema economico es socialista y nuestra lucha, nuestra determina-
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cion, nuestro esfuerzo consisten en mantener el socialismo".8 En una 
reunion de intel~ctuales cubanos celebrada en ese mismo mes, Castro 
se quej6, diciendo "hemos tenido que hacer concesiones, es innega-: 
bIe .... Estos cambios eran inevitables y todavfa tenemos que hacer 
otros mas que propician el individualismo, el egofsmo y que hacen 
que el valor del dinero sea mas importante en la sociedad, 10 cu~l 
tiene efectos alienantes; to do esto es un hecho. No es esto 10 que 
querfamos hacer con nuestro pais. Queriamos hacer 10 que estaba
mos haciendo en pleno proceso de rectificacion cuando ocurri6 la 
catastrofe y sobrevino el colapso".9 

Durante las reuniones de diciembre de la Asamblea N acional, 
se introdujo y se debatio con vigor un programa de austeridad eco
nomica modesto y ortodoxo (que inclufa restricciones monetarias, . 
reducciones del presupuesto y aumentos de precios e impuestos): 
Castro intervino para exhortar a ser cautelosos y a sostener un mayor 
debate entre los miembros de la clase trabajadora, advirtiendo que 
serfa diffcil mantener un sistema socialist a bas ado solamente en los 
ingresos provenientes de los impuestos y debilitado por las reform as 
propuestas. En efecto, el Presidente cubano critico asperamente la 
rapid a expansion del floreciente sector privado y probablemente con 
efecto atemorizador, recorda a los asistentes que las medidas de 
reforma economic a podian ser tecnicamente correctas pero polftica
mente incorrectas. En el primero de varios pasos correctivos, los 
legisladores redujeron el ambito de la actividad economica privada 
dando lugar a una redada de pequeuos empresarios en las calles de 
La Habana. 

lQue se puede deducir de to do esto? En medio de la declina
cion economica y al borde del colapso economico, la reforma econo
mica cubana aun es limit ada y tentativa, restringida y vacilante, 
avanza y retrocede. Sin embargo, el tiempo se acaba y debe decidirse 
que hacer. Existe consenso en tomo ala necesidad de cambio, pero 
hay un completo desconcierto sobre como proceder. Segun Pedro 
Monreal, investigador principal del Centro de Estudios sobre Ame
rica, "existe acuerdo entre la dirigencia en el sentido de que las cosas 
tienen que cambiar, pero que no deben cambiar de manera desorde
nada. Hay una gran dosis de incertidumbre sobre la configuracion 

8 Granma International, 3 de noviembre de 1993, p. 6. 
9Discurso de Fidel Castro en el V Congreso de UNEAC, Granma Intemacional, 8 de 

diciembre de 1993, p. 4. 

. 
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futura dela economfa. Se baraja toda clase de propuestas".10 Es diffcil 
imaginar que el proceso de cambio institucional pueda llevarse a cabo 
en Cuba en el futuro cercano. 

Resumen y conclusiones. 

En este trabajo, se ha presentado una via posible para Ia transform a
cion del sistema economico cubano, teniendo en cuenta los factores 
que impulsaron su desarrollo desde un escenario de base social 
socialista hasta un regimen de transicion. Las fuerzas que impulsaron 
esta regeneraci6n sistemica fueron las contradicciones intern as de 
una economfa socialista "en·fase de perfeccionamiento" y e1 colapso 
de la comunidad socialista en e1 mundo entero. De acuerdo con e1 
modele de Kornai, la via cubana al capitalismo -no obstante sus 
peculiaridades- puede ser visualizada teniendo en cuenta los cami
nos ya recorridos por Europa de Este y Iii ex Union Sovietica. En 
terminos del programa de "mercadizacion", es probable que el camino 
cubano sea altamente idiosincnisico, reflejando su pas ado revolucio
nario y su situaci6n geopolftica, pero la transici6n de un sistema 
orientado almercado parece estar en marcha. Por otro lado, el aporte 
del proceso de cambio institucional, en el sentido de North, a la 
transicion del mercado probablemente sea marginal y sectorial. En 
la Isla, los agentes y las fuerzas del cambio institucional han logrado 
poco en materia del establecimiento de una base para el consiguiente 
desarrollo en el momenta oportuno. Ahora bien, el momenta puede 
ser adecuado, pero los jugadores son pacos y carecen de experiencia. 
Es mas, el carisma y el control siguen siendo enemigas formidables. 
Es evidente que el eventual advenimiento de un cambio economico 
de caracter sistemica en Cuba dar a lugar a una proliferaci6n de 
nuevas investigaciones acerca de sus rasgas -unicos en su genera- y 
de sus especiales caracterfsticas. 

10 The New York Times, 3 de febrero de 1994, p. A4. 
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