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Presentacion 

Cuba y su historia debe czunplir el proposito cle 
presentcv; e n  un texto breve, los elernentos esen- 
ciales del dectrsar historico del pueblo cubano. 
Corno to& obra d e  sintesis, dejafuera de  sus  
p@irms nurnerosos detalles d e  ese acontecer d e  
nths cle cinco siglos 21, por supuesto, los elernen- 
tos analiticos no pueden uIca372a1- toda la exten- 
sibn q w  10s propios autores desearian. Pero se 
tratu d.e ofrecer un libro que perrnita a cuaZquier 
lector acercarse a Za historia de Cuba y a los cuba- 
i ws, que Ze posibilite conocer rnejor a la grnn AntiiIcr 
y a sus habitcurtes, en su pasado y en supresenkc. 
Al-flarztearse-m-&a deesta tmhmdeza, es im: - 

prescindible de/inir algunm cuestiones metodolb- 
yicas esenciaks, tales como la per-dizacibn asu- 
rnicla y el hilo central que debe conducir todo el 
disczuso. 
Los autores dividieron la obra en tres partes, aten- 
clie~vlo a zm criterio de  periodkacibn basado e n  
los gr-andes corks  histbricos que deJnen la euo- 
lucibn d e  la nacion cubana. Es justamente este 
ultimo asunto el hiln conductor cle foda la exposi- 
cion: el problema nacional cubano, es decir; el 
surgirniento, desarrollo y con~olidacicjn de  Za na- 
cion cubana y su lucha por concretarse e n  naci6n 



independiente y presemarse corno tal. En torrw a 
este eje central se rnucven lus estructuras sociu- 
les y las proyecciones icleol6gicas, m i  como el 
combate por la justicia social, que ha sido, hist6- 
ricarnente, parte consu5tancial d e  10s r n h  conse- 
cuentes y raigaks proyectos nacionales cubanos. 
Obra concebida corno una unidad, sin embargo, 
identifai al aulor que se responsabiliza con Zaparte 
que elabori, de rnunera indiuidual, uun cunndo los 
elementos directrices son frutos de  Za discusion 
colectiva. Aunque cada rrno huhiera ayradecido 
m espacio mayor para exponer los problemas Itis- 
triricos que aborda, todos esperamos q w ,  e n  s u  
brevedad, este libro sea util a quienes s e  intere- 
s a n  por Cuba, por s u  historia y por s u  yente, 
hay an nacido en este archipikbgo o no. Y quiz& 
-ojaki asi sea-, contrihqa a acrecentar Za corn- 
prension y el arnor hacia es2e "largo Zagcrrto ver- 
dc', con10 le llarn6 urlo d e  SLLS mas autknticos 
poetas. 
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La sociedad criolla 

El 27 tie ortubre de 1492, con la llegada a 
Cuba. por el norte de la region oriental, de 
13 expedici6n cornandada por- Cristobal Co- 
lon, la Isla se incorporo al patrirnonio de 10s 
conocin:ientos geogrc&fkos del mundc europeo. 
Sean o no ciertas las palabras del Gran Alrni- 
rante, que reflejan su  admiration por las be- 
llezas naturales de la gram Antilla, la "tierra 
mas liermosa" constituia un  urliverso rnuy 
diferenle del que existia en la peninsula ibe- 
rica. 

La enhidad denominada hoy Cuba. se com- 
pone de una  isla grande, de varias islas mas 
pequefias (Isla de Yinos, Cayo Romano, Cayo 
Coco, cay0 Sabinal, cay0 Largo, etcetera) y de 
cientos de islotes; Cuba es, por tan to, un  ar - 
chipielago situadv entre 10s 19' y 10s 239 de 
latitud norte, y 10s 7 4 9  10s 85" de longitud 
oeste. El golfo de Mexico, el oceano Atliintico 
y el mar Caribe, de cdidas y azules aguas, 
bafian sus  desdibujadas costas. Un clima 
subtropical, de grandes calores en verano, 



rerrescado en invierno por las masas de aire 
frio que descienden desde el polo, y cuya tem- 
peratura oscila entre 10s 0,6" 10s 38,W 
Celsius, con media anual de veinticinco gra- 
dos, determina una exuberante naturaleza 
que no  podia dejar de impactar a un  marino 
europeo. 

IA extension territorial -1 10 922 kilome- 
tros cuadrados- se concentra de manera ma- 
yoritaria en la isla de Cuba, con cerca de 
105 000. Si bien esta no presenta grandes 
diferencias orograficas internas, la region oc- 
cidental, de estrechez notable entre el norte 
y el sur  (cuarenta kilometros en cierto lu- 
gar), muestra colinas como el Pan de Guajai- 
i on, que no superan 10s ochocientos metros 
ie altitud. La llanura Habana-Matanzas cede 
11 paso a las rnontafias de la region central, 
as cuales alcanzan poco mas de mil-nietros - - - 
rr ek pic0 d e - S a ~  JUG.-D~S~U~S de la ex- 
msa sabana de Carnagiiey-Tunas, el orien - 
: insular, tanto en la Sierra Cristal corno en 
L Sierra Maestra, muestra elevaciones de 
erto relieve que  culminan e n  el pico 
~rquino, muy cercario a 10s dos mil metros. 
L estrechez sefialada determina la existen- 
3 de rios de corta longitud, tales como el 
za, el Sagua la Grande y el Sevilla, en la 
n a  central, y el mayor de todos, el Cauto, 
7 poco mas de trescientos kilonietros, en 
parte oriental. 



Para el hombre europeo, la lujuria de la ve- 
ietacion tropical constituia un hecho inolvi- 
lable. Los bosques cubanos, de enorrne ex- 
ension, cubrian la Isla desde oriente hasta 
~ccidente. Bellisimas playas de arenas blan- 
:as cedian el paso a copudos &boles, que se 
mtrelazabari con lianas y bejucos cuajados 
le flores. Por entre ellos se movia una fauna 
tbsolutamente original, caracterizada por sus 
uertes colores, de la cud  las aves -especial- 
nente, 10s llamados papagayos por 10s espa- 
ioles- llamaron poderosamente la atencion 
le 10s invasores. I,a abundancia de bahias, la 
~enignidad del clima -recu@rdese que el de- 
;embarco se efectu6 ya en otofio, con 10s ri- 
{ores del verano mitigados- y 10s contrastes 
:ntre cielo, mar y arboles, conformaron la im- 
~resion colombina de extraordinaria belleza, 
rompletada a1 paso de 10s dias con la bondad 
-le caracter y apostura fisica de la poblacion 
nsular. 

L a  poblacion aborigen 
ms prinieros habitantes de Cuba tienen, en 
s t e  archipielago, una antiguedad de drede- 
lor de diez mil afios a.n.e. En ~nedio de inuy 
liferentes condiciones climaticas, con mayor 
:antidad de tierras e~nergidas en el 5rea de 
Zentroarnerica que en la actualidad, diversos 
q-upos de indios de la Gran Isla de Bahamas, 
:xistente en aquel periodo, y, luego, del sur 



,-, l~~~ss is ippi  y la Florida, bajaron hacia 
Cuba, asentandose en ella. Mas tarde, olea- 
das procedentes de Venezuela, ya fuese via 
Nicaragua-Honduras, o a traves del archipie- 
lago antillano, arribaron a la Isla, trayendo 
sus cos tumbres araucas originales. 

Resulta bastante cornpleja la denorninacion 
asignada a cada grupo aborigen por 10s es- 
tudiosos de diferentes epocas. En lineas ge- 
nerales, puede decirse que estos han sido 
llarnados guanahatabeyes, ciboneyes o tainos, 
segun algunos; tainos o subtainos, segun 
otros; y camdore, pescadores-recolectores, 
protoagricultores y agricultores, en estudios 
mas veraces y recientes, en funcion de su es- 
tadio de desarrollo. Lo importante, en verdad, 
estriba en precisar que 10s primitivos pobla- 
dores del archipielago no llegaron a este de 
una vez por todas, sin0 que aun continuaban 
asentandose en el mismo a fines del siglo xv, 
y la conquista y colonization espatlolas para- 
lizo su evolucion cultural en Cuba. 

Dichas culturas estuvieron muy leks de al- 
canzar el grado de desarrollo y complejidad 
observables en Tierra Firme. Ciertos grupos 
conocian de antiguo la agricultura y la cera- 
mica; todos utilizaban el fuego y se ocupa- 
ban de la caza, la pesca y la recoleccion de 
~limentos. El maiz, el tabaco, y, sobre todo, 
a yuca, constituian parte fundamental de su 
)roduccion agricola. Los mas avanzados vi- 



vian en aldeas de pequefio tamdo,  en casas 
construidas en lugares firmes, o a orillas del 
mar y de 10s rios. Estos grupos estaban lle- 
gando, en 1492, a un grado superior de vida 
anirnica, con una superestructura que ya in- 
cluia enterrar a sus muertos, y una incipien- 
te division interna de las funciones dentro del 
grupo, entre el jefe (cacique) y el resto de la 
poblacion, de la c u d  se destacaba el indivi- 
duo encargado de las funciones religiosas, Ila- 
mado behique. La elaboracion de pictografias 
y ciertos juegos (batos) y bailes (areitos) refle- 
jm la complejidad animica que muy lenta- 
mente alcanzaba la sociedad aborigen de la 
region oriental cubana a la llegada de 10s es- 
pafioles. Cinco siglos despues, la toponimia 
insular clebe rnucho aun a estos primeros 
pobladores. 

Articulada EL t~aves de las conocidas Capitu- 
laciones de Santa Fe, Brmadas por Cristobal 
Colon y 10s Reyes Catolicos, la empresa co- 
lombina pretendia llegar al Asia (Ciparlgo. 
Catay) dando la vuelta a la Tierra, que en las 
"modernas" concepciones del Alrnirante geno- 
ves no era plana, sin0 redonda. En el docu- 
mento senalado se estipulaba la proporciGn 
de riqueza que a 10s contratantes, marinos y 
monarcas, corresporlderia de todo lo descu- 
biezto. 



En el caso de Cuba, la riqueza --oro, plata, 
anhelados largamente por un capitalismo eu- 
ropeo en despegue- casi no existia, lo cual 
hizo, entre otros factores, que Colon priorizase 
a Santo Domingo a la hora de establecer el 
primer asiento de espaiioles en ~rnerica.  Ya 
en s u  segundo viaje, en 1494, recorreria el 
sur cubano, llegando muy cerca del cabo de 
San Antonio, a1 este; por razones solo por el 
conocidas, h i ~ o  firmar a la tripulacion una 
declaracion de que se encontraban en Tierra 
Firme, lo cual hubiese sido desmentido con 
solo navegar urias pocas decenas de millas 
mas. Su regreso a La Espaiiola y la prioridad 
otorgada a esta Antilla, trajeron un celativo 
desinteres de la monarquia por Cuba, que se 
mantendria durante quince aiios mas. 

Ya en 1508, la preocupacion del trono espa- 
nu1 torno visos rnanifiestos d Crasmitirsele a 
Nicolas de Ovando, gobernador de La Esya- 
iiola, la disposition referente a bojear (explo- 
rar por mar) la isla grande. Este bojeo fue 
realizado por Sebastihn de Ocarnpo, quien de- 
mostro la insularidad de Cuba. Poco despues. 
en 15 10,Ias puknas internas eiztre Castilla y 
Diego Colon, hijo del Almirante y nuevo go- 
bernador de La Espafiola, hicierori que se pre- 
firiese a Diego Velazquez, por encinla de 
Bartolome Colon, para iniciar el pi oceso de con - 
quista y colonizacion insular. 



Vel5zquez lleg6 a Cuba, procedente del terri- 
torio vecino, por la region de Maisi. Sus ins- 
trucciones aincorporar a la mayor de las 
Antillas a la orbita de la Corona- no e r a  
dificiles de cumplimentar, dada la poca resis- 
t encia efectiva que 10s indios cubanos podian 
ofrecer. El inilitar espailol fundo la primera 
villa de Cuba (Nuestra Sefiora de la Asuncion 
de Baracoa) a fines de 1510 o principios de 
151 1, y con rapidez organiz6 la expansion 
por el resto del temtorio. Un bergantin por la 
costa norte; una colurnna a1 mando de Piinti- 
lo de Narvaez, deudo de Velkzquez, y quien 
sustituyo a Francisco de Morales, que no lo 
era, por el centro-norte; y el propio Velkzquez, 
por c.1 sin-, iniciaron la penetracibn espafiola 
en tierras cubanas. Este proceso, si bien difi- 
cultado a veces por 10s debiles intentos aboni- 
genes _depres@ncig, e n  pxJicu? la oplsi- 

- - 

cion del cacic~ue dorninicano Hatuey --primera 
tictima espaiiola en Cuba, quemado en la ho- 
guera--, fue relativamente facil de concluir. 

Descon tando la villa de Baracoa, entre 15 12 
y 15 15 el territorio cubano fue incorporado a 
10s nacierltes dominios espaiioles en el Nue- 
vo Mundo mediante las seis villas creadas: 
San Salvador del Bayamo, La Santisima Tri- 
 lida ad, Sax1 Cristobal de La Habana, Sancti 
Spiritus, Santa Maria del Puerto del Principe 
y Santiago de Cuba. Esta ultima desplazo a 
Baracoa. en J 5 15, como sede del gobierno 



insular. Un reacomodo de 10s sitios funda- 
cionales trajo como consecuencia que La Ha- 
bana, Trinidad y Puerto Principe cambiasen 
de emplazamiento, h a s h  llegar finalmente a 
su ubicacion actual. 

La concepci6n espafiola traida por ~el&z- 
q u a  a Cuba -desarrollo de una colonia por 
po blamien to- facilitaba la penetracibn en la 
Isla, pero, al inismo tiempo, creaba las bases 
para enfrentainientos posteriores entre el 
inhxi~no i~rgario de direccion local, el Cabil- 
do, constituido per regirlores que elegian de 
entre ellos a un alcalde, y la propia monarquia, 
por medio de sus funcionarios. El Cabildo, 
formado por vecinos de cada villa, cons titu- 
y6, con el paso de 10s afios, ama oligarquia 
cada vez mas cerrada, con in tereses propios. 
especificos de cach regibn, que en inilltiples 
ocasiones chocaron con-19s jnt ereses-metro- 

I - - -  - - -  

politanos. Los funcionarios espafioles en 
Cuba, descontando a1 gobernador, eran, prin- 
cipalmente, el veedor (factor), el conhdar y el 
tesorero. Ademas, fue creado el cargo de pro- 
curador, o representante del Cabildo en la 
Corte. Paralelo a esta estructura, sc sentia, 
de manera enormemente fuerte, la presencia 
de la Iglesia Catolica, ya que una (o la miis 
importante, segun se decia) de las obligacio- 
nes de Espafia era catequizar a 10s aborige- % 

nes. Funcionarios reales, Cabildo e Iglesia 
constituyen asi una triatla sin la cual no pue- 



le entenderse la estructura inicial g~~berna-  
iva aplicada en Cuba. 
El interes fundamental de 10s conquista- 
lores, la busqueda de oro, no fue satisfecho 
,n Cuba. La Isla no poseia grarides yacinlien- 
os de este metal; por el contrario, su escar 
~ez era notoria. Solamente se pudo obtener 
in poco gracias a1 lavado de arenas de 10s 
ios, arduo trabajo realizado por 10s indios y 
p e  no fue mas all& del afio 1542, si bien 
lesde mucho antes ya se habia desplazado 
a explotacion aurifera por la cria de ganado 
.acuno, porcino y caballar, con vislas tanto 
d consumo como a la exportation a 10s nue- 
.os territorio espaiioles del continente, espe- 
:ialmente a la Nueva Espaiia. Traido de Eu- 
,opa, en las condiciones boscosas del clima 
ropical cubano, el ganado prosper6 tremen- 
lamente y constituyo el renglon fundamen- 
a l ,smt+tubde la mind* en lanacienk y 
~recaria economia insular. Junto a esto, la 
~ecesidad de subsistir obligo a 10s espafioles 
r adaptarse a consunlir plaritas propias de la 
rgricultura aborigen, tales como la yuca, con 
a cual se elaboraba el casabe, torta que podia 
wstituir al pan; y el tabaco, que, lenta, per0 
:onstantemente, au~nentaria su  importancia 
:conomica. Fuese para salarlo en tasajo, o 
mra utilizar 10s cueros, el ganado fue la via 
l e  escape productiva de 10s espafioles que 
10 abandonaron la Isla para participar en la 
:onquista de Tierra Firrne. 



Eslm espafioles no vinieron a America para 
trabajar, en sentido estricto, sin0 a enrique- 
wrse para repatriarse, cuando lo hubiesen 
conseguido. Por eso Vel&zquez, sin estar au- 
Corizado para ello, reparti6 la tierra cubana, 
c ale decir, la tierra de 10s indios, a su hueste 
guerrera conquistadors, lo que implico des- 
poseer a s~ls  legltimos duefios. Asi, ya en 1536, 
queda la pmdm historica de que el Cabildo 
de Sancti Spiritus otorga tiemas (merceda la 
tierra) de su hinterland, practica realizada des- 
de afios atras. Este o t ~ r ~ x n i e n t o  no implica- 
ba la propiedad juridica sobre la tierra, sin0 
el derecho a su utilization, pagando a 10s 
morm-cas y a la 1Qesia 10s derechos correspon- 
dienks. A largo plazo, dentro de la historia 
national, el proceso sefialado traeria, siglos des- 
pues, gravisimos problemas para el desarrollo 
del capitalismo en Cuba. 
- A i a t ~  d heel16 clef reparb demercedes,er 
ma1 podla hacerse bajo distirltas formas, ta- 
les como estandas, y luego hatos y corrales, 
se him el reparto cle 10s indios que la trabaja- 
rim. Estos repartos, conocidos con el noni- 
txe de encomiendas, vinculaban a1 indio a 
un cspaiiol, no bajo la forma de la esclavitud 
:lasica, sino en un caracter similar a1 del sier- 
~ o .  Los ahorigenes debkn trabajar a veces 
xtorce horas diarias, desarraigados comple- 
arnente de su  modo de vida original. En sus 
:omie~lzos, 10s ir~dios encomendados se ocu- 
)=on del lavado de las arenas de 10s rios para 



1a obtencion de oro y, con posterioridad, pasa- 
1-01-1 masivamente a labores agricolas, impres- 
cirdibles para la subsistencia de 10s europeos. 

Mucho se ha escrito sobre la desaparicih 
de 10s indios cubanos, debida a 10s rnaltratos 
sufridos a manos de los encomenderos. ~ s t o ,  
lnistoricamente, es vdido. Pero tarnbiitn lo es 
el I~er:ho de que el sistema de trabajo en en- 
rorrilendas rompio el ciclo de reproduccion 
na turd  aborigen. cuya natalidad disminuyo 
c k  rnanera inconcebible. La ausencia de niu- 
jeres blancas provoco, desde la arrancada de 
la colonization, un gran mestizaje de espa- 
noles y n~tivos, que fueron siei~do absorbi- 
dos racialmente. A ello se unen las enfernie- 
d,ades llegadas de Europa, desconocidas en 
America, las cuales mermhron grandemente 
a 10s naturales, asi como 10s suicidios de es- 
tos, incapaces, logicamente, de adaptarse a1 
regimen de tt-abajo y a las caract.eristicas de 
la civjlizacion espaiiola. 

Para resolver 10s problemas de la fuerza de 
trabajo, desde la primera dStcada de la coloni- 
zacion. 10s espaiioles introdujeron negros afri- 
canes, iliucho miis resistentes que 10s indios 
a 10s rigores de la explotacion. Primero, en 
pequefias partidas esporadicas, luego, mas 
establemente, 10s negros lleg,aron a Cuba des- 
de muy temprano, incorporhdose a1 proceso 
dc mestizaje, que incluia, as& a indios, blancos 
y negros. A la par, trajeron sus universos cul- 



t.ur;.iIes (dada la 11.eterogmeidad de etnias que 
atra.vesaron el Ailhntico) , los wales tambi5ri 
se cornenzamn a ~nezclrir, con prontitud, en 
el mosaico espanol-,ahrigern. A rnedindos de 
10s arios cinct.ir:nt,.r del siglo xm, ciertos 1-asgos . . 

iutllros, clefinitorios de la nacionalidad cxiba- 
na, entre cllos el crisol racial, cornenzabarl a 
iloreccr herrilosamm te. 

Una VPL cuh inado  el prixeso dt cor;q~&ta y 
culonizacion, 11 est-ablecidos ell s u  brma inis- 
(:id 10s rnecanismos de poder espaxiolcs so- 
bre la Isla, la evolucibn erononlica dc esta 
tra~sc:un-i6 cle rnanera lenta, de acuerclo [:or1 
l a  pi-iori~aciim que Espafla imporlia a 10s nuc- 
vos ten-i~orios araericanos. Sin reservas de 
oro o ~nekdes preciosos, Cuba sufrio un dcspo- 
blamiento inicial. en furrcirjn de la conquista 
de Mexi~-o y de expedjciones. conlo la de 
Hernando de  Soto a la Florida. Los esyafioles 
que no abaridonaron la Isla fueron adaptan- 
dose a ella (WII mayor rapidez de lo que se 
lztxbiera podjdo esperar. A mediados del siglo 
:QJI. una nueva generacibn cle pobladores, cuya 
mayoria era ya rmcida en la gran Antilla, se 
hacta notru- en el naciente mundo colonial. 

Ya  ha side, explicaclo que, a1 lavado de las 
arenas de 10s nos  para la busqueda de aro. 
lo sustituyo la cria y el monteo de ganacrlo 
corrlo ren don  productiva fundamental. L a  inl- 



portancia de la ganaderia vacuna, tanto en 
su funcion economica hacia adentro (dimen- 
to para la poblacion), como hacia &era (ex- 
portacih de cueros y c a n e  salada), se marl- 
tuvo a todo lo largo de 10s siglos xw y mr, y 
llego, incluso, a abarcar una buena parte de 
la primera mitad del mrr. Enormes hacien- 
das ganaderas, muchas de las cuales habian 
sido repartidas en Porma de hatos,' compo- 
nian el panorama determinante de apropia- 
cion del territorio insular. Sin embargo, muy 
pronto dichas haciendas comenzaron a su- 
frir la competencia de la agricultura comer- 
cial, la c u d  llevaria a la disoluci6n de una 
gran cantidad de ellas. 

El tabaco, senlbrado en vegas a olillas de 
10s rios, constituia un cultivo especializado 
que 10s esparioles aprendieron rapidanente 
a producir, cosechx y procesar en la forma 
elemental de 10s propios aborigenes, lo cud  
no demarldaba grandes extensions de tierra 
ni un desembolso sustancial de capital. El 
increment0 de su  consurno, tanto en la Isla 
colno en Europa, trajo un constante aurnento 
de su  produccion. Si a esto se suma el cultivo 
de plantas alimerlticias para 10s habitan- 
tes de las villas, sobre todo de La Habana, 
centro del comercio espaiiol en las Indias, se 
comprende que la hacienda ganadera sufrie- 
se con rapidez 10s embates de otras produc- 
ciones de mayor rentabilidad. La estructura 



de gobierno espafiol y, sobre todo, el Cabildo 
en cada villa, trataron de proteger a 10s ha- 
cendados, quienes consiituian, desde los pri- 
rnerns tiempos de la colonizacion, el grupo 
social d r  mayor poder y capacidad de presion. 
Pero las necesidades crecientes de la Corona, 
en lo referente a 1 3  alimentacion de las tropas 
y mai-inos reunidos en La Habana durante 
meses, y la ganancia proporcionada por 10s 
impuestos derivados de la exportation de pro- 
ductos reladonados con la agricultura comer - 
cial, hicielron que la legislacion colonial fuese 
muy irregular, y que 10s pleitos entre hateros 
y agricult~ores, sobre todo 10s vegueros, esta- 
blecidos en el interior de las haciendas gana- 
deras, lleriaseri todo un gran capitulo de la 
historia inicial de Cuba. 

El monopolio comercial espafiol, estableci- 
do desde el principio de la colonizacion a tra- 
ves de la Casa de Contratacion de Sevilla, se 
dejo sentir c011 especial fuerza en Cuba, que, 
no siendo una region priorizada para Espaila 
en la primera rnitad del xvr, no recibia apenas 
10s productos europeos imprescindibles. Ya 
en 1 566. con la creacion definitiva del siste- 
ma de Flotas para el comercio entre Espaiia e 
Indias, estos comenzaron a reunirse en el 
puerto de La Habana, el c u d  se convirtio, asi, 
en el principal del continente. Si bien 10s 
galeones solo debian permanecer en la rada 
habanera unas pocas semanas, 10s atrasos 



habitudes determinaban la prolongacicin de 
la estancia por varios meses, lo que represen- 
to para la villa y para la zona rural de 10s 
alrededores un aurnento considerable de po- 
blacion y un enorme estin~ulo para la pro-. 
duccion de articulos diversos, que quienes 
esperaban para marchar hacia Europa. con- 
sumian avidamenk. Asimismo, el niunero de 
posadas y tabernas citadinas crecio de mane- 
ra extraordinaria.. a1 igual que la prostitucion, 
sobre todo de negras esclavas, autorizadas por 
sus duefios para trabajar. "a, ganar". segiln 
fr-ase de la i.pocs. El interes metropolitano en 
proteger las fabulosas riquezc7.s de Arn6rica 
reunidas en La Habrma, trajo como conse- 
cuencia la fortificacicin de la bahia. Alli. suce-. 
sivamente, se construyeron 10s castillos de La. 
Real Fuerza, La Punta, y 10s Tres Reyes del 
Morro, convii-tiendose asi la ci11da.d en el ell-. 

clave m5.s y niejor fbrtificado del Nuevo Mun- 
do. Ixntamente, el sistema de Flotns pe:-mi- 
tio, a1 Cabildo habanero y a las farnilias con 
el relacionadas, una acurn~da.cion de capital 
que se haria ostensible en el siglo XL-~II. 

La Isla, en su  conjunto, no se beneficib con 
el sistema de Flotas: s d o  represtml.6 ?Ira ade- 
lanto para La Haba.na. Las vi1la.s dcl interior, 
abandonadas a su suerte y caren-les de re- 
cursos elementales necescarios a sus poblado- 
res, desarrollaron con rapidez un comercio 
irregular, Suera de 10s moldes coloniales, cono- 



cido con el nombre de comercio de contraban- 
(lo o comercio de rescate. Este se efectuaba uti- 
lizando 10s rios y 10s multiples accidentes 
costeros cubanos, con corsarios y piratas in- 
gleses. franceses y holandeses, cuyas nacio- 
nes disputabm a Espafia el dominio del mar 
Cmihe. Entregando producios "de la tierra", 
10s habiLantes de las villas cubanas recibian 
aquelltls mercancias que el regimen colonid 
no les suministraba. En este comercio parti- 
cipaban, por igual. el Cabildo local, 10s veci- 
nos y las autoridades espafiolas de la zona, 
porque las necesidades eran semejantes para 
todos 10s grupos sociales. Espafia hizo fuer- 
ies intcntos por prohibir, vigilcar y condenar 
el contrabando, con muy poco exito. Desig- 
nado pol el gobernador Pedro Vddes, su ase- 
sor Melchor Sujrez Poago tralo de controlar 
1:~ *situation del contrabando en-Bayamo, 
IG-incipio<d~ls i~l~ GI!, que dicha zona 
rurlstitl~ia el foco principal de este comercio. 
Pretenidos, 10s vecinos (posiblemente ayuda- 
bos por 10s rescatadores extranjeros) hicieron 
irnposihle la prosecucion del expediente judi- 
cial iniciado, quct a1 ventilarse en la Audiencia 
de Sailto Domingo, de la cud  Cuba depen- 
dia, fue suspendido. Este hecho constituye 
nnn rrluestra fehaciente de las conisadiccio- 
nes primarias que ya se veian entre 10s go- 
biernos locales compuestos por insulares, y 
el gobierno de la Metropoli. 



.Espa-fia t r ~ t b  clc- estructnrar cierto coritxol 
ohre los kiahitantes cle la Ida. qtae irnpidiese 
a perdida de ri quezas pt)r via tlel contraban- 
lo, y a1 mistno. tiempo perrr~itiese reaclec~lar' 
os mxailis~nos de clorriirmacion a la cret-iente 
rnpxlancia. de 1 . a  I-Iabana. En 1607, una Red 
>i-den cmnvalidalm a120 que desde 15.53 ha- 
)ia s~zcedido: el cst.ablec:imiento de la. capital 
nsr.dar en la propic? ciudaci, a. la par. que se 
lividia. a Cuba en clos gobiernos: el de La Wa- 
)a.r;a, y el clc Sznliago de Cuba, s~~borcIina.do 
s te a1 pi-irrnero. El desconocinliento que de 
as realidades cubanas tenia Espaiia, cien 
1fi.o~ desp~.lks de la conquista, provoc.0 uri 
:Ilcesr-, simp&o: las villas de Trinidad, .Re- ' .  

ncdios y Sancti  Spiritus n o  fueron ad,sciitas 
L ~linguno de 10s <. <,sobiernos, . con lo cud  sus 
lahi ( antes pl..~dieron au t ogobu-rm-se d.ura.11- 
e largos arios. 
ILF, corsari~s dc  1a.s naciones memigas de 

<sparia, :m sus depredaciones pol- 1a.s An ti- 
:as, desernbar.ca.ron no poms veces en Cuba. 
31 dist i n h s  epor-.as, Francis Drake, Francis- 
:o Nr-1.11 o I-Ienrv Morgan visit;tron el torril-orio 
:uba.no, ?;.a. lisese para arrr1.sa.r det,erminada. 
illa, o para "rescatar"." La cultura insular, 
~urlque par-ezca increible, se beneficio con 
::;to. &o solo 10s pobl:idores entraron en con- 
.act0 cozi otros pueblos y naciones, diferen~ 
.es por su.p'uesto a la civilization espakiola, 
iino que, del ataque dcl pirata Gilberto Girbn : 



a la region de Bayamo, en 1604, donde tom6 
de rehen a1 obispo Juan  de las Cabezas 
Altamirano, y dc su rescate por 10s habitan- 
tes de 13 villa surgio, en 1608, la primera gran 
composition poetics de tema cubario escrita 
en la Isla, Espejo de Pacienciu, del canhrio 
Silvestre de Balboa, buena nmestra de cier- 
tas inquietudes culturales ya preserltes en la 
poblacibn. Si bien la Pa cle Ryswick, en 1697, 
no resolvio poi- cornpleto para Espafia el pro- 
blema del contrabando, si lo redujo a propor- 
ciones aceptables. 

Den tro del marco de coritroles que la Metro- 
poli trata de establecer a lo largo de la eti~pa. 
se inscriben las Ordenanzas confecejoriaclas 
por el oidor Alonso de Caceres. en 1574. una 
vez estudiada por dicho fimcionario la i-eali- 
dad cubana. Los Cabildos locales ganaron con 
las misrrras al recjbir, de hecho, la-facultad de 
mercedar tierras, si bien la superfjcie territo- 
rial de Cuba ya estaba casi por corxipleto re- 
partida; pero 10s Cabildos refoorzaron su au- 
toridad ante el gobernador, representante de 
la Corona. A su vez, Caceres legislo sobrc pro- 
blemas inherentes a la fuer~a  de irabajo (la 
esclavitud), y sugirio la ereaeiori de algunos 
nuevos funcionarios. Las Ordenanzas, cuya 
verdadera importancia es dificil de precisar, 
reflejan, con su prornulgacion, 10s intentos 
de una sociedad naciente por organizarse y 
consolidar su desarrollo. 



La intluerlcia del sistema de Flotas obligo a 
introducir algunas mejoras en las condicio- 
nes urbanas de la capital. La edificacion de la 
Iglesia Parroquial Mayor, comenzada en 1550 
y terminada en 1574. asi como de 10s con- 
ventos de Santo Domingo, de tablas y guano, 
en 1578, reconstruido en 1587, y San Fr&- 
cisco, iniciado en 1584, contribuyo a darle 
aires citadinos a La  Habana. La construccion 
de la Zanja Real en 1592, vale decir, del pri- 
mer acueducto, por Juan de Texeda, que des- 
de el rio Almendares hasta la actual Plaza de 
la Catedral surtia de agua a1 vecindario y a la 
Mota , mej oro sustancialmente la imagen ur - 
bana, a1 ig~zal que el Real Decreto que la 
convertia en ciudad. En el interior, la lenta 
ocupacion poblacional del espacio geografi- 
co se materializo en la fundacion de algunas 
parroquias rurales, esfuerzo eclesi5stico evi- 
dente en las visitas periodicas que hacian 10s 
obispos a diferentes regiones y, sobre tado, 
en la fundacion de las villas de Santa Clara, a1 
centro de Cuba, y Matanzas, en la costa norte, 
cercana a La Habana, a fines del siglo MI. 

A pesar de 10s relativos progresos alcanza- 
dos, la vida era muy dificil para 10s habihntes 
de Cuba, que oscilaban entre 10s cincuenta y 
10s cien mil pobladores. A 10s ardores del cli- 
ma y el aislamiento del resto del mundo en 
que se encontraban en las villas del interior, 
se sumaba la marcada escasez en cuanto a 



bienes materiales que no fuesen de prime- 
risima necesidad, y aun estos eran obtenidos 
del contrabando. No existia la menor posibi- 
lidad de acceso a una educacion ni tan si- 
quiera elemental, para la gran mayoria de los 
habitantes residentes fuera de La ha ban^ y, 
en la capital, solo 10s muy pudientes podian 
educar a sus hijos. Las casas, de manera 
abrumadora, eran de guano y tablas, o de em- 
barrado; muy pocas comenzaban a edificarse 
de piedra o mamposteria. Su mobiliario era 
conventual: mesas, arcones, sillas y catres 
para dormir revelaban la dura existencia de 
10s moradores. Sin embargo, esta misma rigi- 
dez de la vida, unida al aislamiento de cada 
villa y la seguridad de sus pobladores de que 
sus vidas se enmarcaban en aquel entorno, y 
no en un hipotetico retorno a Espafia (algo 
que apenas se plantearon 10s residentes en 
Cuba), fueron estableciendo algunas diferen- 
cias en relacion con la Peninsula, y cre&do 
ciertos gustos y habitos que devendrian, des- 
de fecha rnuy temprana, en gennen de cuba- 
nia. Entre ellos se encuentran el gusto por el 
baiio, ya fuese en 10s abundantes nos o en 
tinas domesticas; la aficion por el tabaco, com- 
partida por ambos sexos; el abandon0 de mu- 
chas formas de utilizacion del castellano, en- 
riquecido por localismos, modismos y 
americanismos; la naturalidad y llaneza en 
el trato entre las personas, sobre todo en areas 



~rales;  profesar una religion comun, la ca- 
jlica, per0 grandemente nlezclada con ele- 
lentos dricanos, poco institucionalizados en 
structuras eclesiales; el desarrollo de una ente- 
:za de caracter, resistencia a 10s avatares de 
L vida, y una picardia natural, heredera di- 
x t a  del sustrato candaluz que le dio origen, y 
n gusto desmedido por la miisica y el baile, 
,do lo c u d  seria reflejado por ios extranjeros 
ue visitaran la lsla ya en el siglo xx. La idio- 
incrasia nacional, el futuro "ser cubano", 
vanzo tnucho en el largo parto representado 
or 10s primeros siglos coloniales. 
Esto se reflejo en toda su dimension en 10s 
ucesos relacionados con el estanco del taba- 
o y la sublevacion de los vegueros. Entroni- 
ada la dinastia de 10s Borbones en Espafla 
esde 170 1, ~ O S  cambios gubernamen tales co- 
lenzaron a sentirse en Cuba riipidamente. 
a i~nportancia, ya ostensible, de la agricul- 
ura comercial, sobre todo el tabaco, por su 
lucha demanda, hizo que la Corona, median- 
? la Real Hacienda en La Habana, "estanca- 
e" la compra de labaco, ya fuese en puro o 
n picadura; vale decir, monopolizase la 
omercializacibn de la aromatics planta. Los 
egueros deberian, desde 1717, vender el ta- 
aco producido en la cuantia en que la Ha- 
ienda estimase, y, algo terrible, destruir la 
arte de la coseclm no adquirida por Espafia. 
;n desacuerdo con tales medidas, 10s cose- 



cheros protestaron fuertemente. llegando a 
manifestarse en 10s afios de 17 17 y 1720, con 
sus machetes frente a las autoridades, quie- 
nes debieron emplear la fuerza para reducir - 
10s. Tres aiios despues, las contradicciones 
subieron a1 punto rn&ximo, a1 anunciar 10s 
vegueros la destruction del tabaco alrnacena- 
do en la capital. Con celeridad, el gobernador 
Gregorio Guazo Calderon mando una tropa 
de mas de doscientos hombres a combatir 
a 10s amotinados, cuya cifra era cercana a1 
millar. Decidida la sublevacion a favor del 
gobierno, m5.s de diez vegueros heron ahor- 
cados, y sus cabezas exhibidas como escar- 
miento en 10s carninos que conducian a La 
Habana, sobre todo en Jesus del Monte. L a  con- 
tradiccion expresada entre cosecheros de ta- 
baco y gobierno espaiiol, si bien no tiene en 
s u  centro el problema nacional, queda con10 
testimonio-hl'st5fico delos aritagonicospintc- 
reses ya existentes entre 10s "hombres de la 
tierra", 10s criollos, y la monarquia peninsular. 

Mediado el siglo mrr, el sistema de monopo- 
lio comercial dio un nuevo paso en Cuba, a1 
crearse la Real Compaiiia de Comercio de La 
Habana, con capitales insulares y espafioles. 
Estos le dieron a la monarquia una cuota de 
participacion en 10s beneficios. La Compaiiia 
fue facultada para importar y exportar todo 
genero de articulos, entre ellos esclavos, en 
Cuba, aunque sus promotores solo se intere- 



saron, en realidad, por la villa de La  Habana. 
Comprando poco, vendiendo mucho, alteran- 
do 10s precios, creando fdsas escaseces y adul- 
terando las mercancias, 10s miembros de la 
Compafiia obtuvieron, durante mas de veinte 
afios, jugosos dividendos. Los accionistas cuba- 
nos, no pocas veces, engafiaron a sus colegas 
de Espaiia. La  creacion de Ia Compaiiia, y el 
largo period0 en que esta pudo actuar, reve- 
lan, por una parte, la fuerte acumulacion de 
capitales que 10s dos primeros siglos permi- 
tieron a1 Cabildo habanero [las otras yillas 
no participaron en la genesis de la misma); y, 

, por otra, la avenencia de intereses entre la 
oligarquia antillana de la capital y ciertos sec- 
tores pudientes de Madrid, la c u d  se haria 
mucho mas efectiva a fines del propio siglo y 
comienzos del siguiente. 

La importancia que La Habana habia ido 
adquiriendo, el aumento constante de su po- 
blacion, y el valor agricola y comercial de su 
hinterland se ponen de manifiesto, en la pri- 
mera mitad del XVIII, con el establecimiento 
del Real Tribunal del Protomedicato, para es- 
tructurar las labores de medicos, dentistas y 
farmaceuticos; el inicio de la imprenta, con la 
llegada de esta en 1723; y, sobre todo, la crea- 
cion definitiva de la Universidad de La Haba- 
na, en 1728, viejo anhelo de 10s moradores 
cubanos. Solo en Santiago, con la creacion 
del Seminario de San Basilio el Magno (1722), 



_--.*- .,A,,, p~~ I;I ec~ucacion y la eult~ira lo- 
cales. El redo de las villas cor~tinui) en loial 
indigencia espirilual. 

El progreso y la fama capilnlinos eran nota- 
bles. A 1:d extreino clue, en 1762, y durante la 
guerra desatada como resultado del Pact o de 
Faniilia hispano-frances, Inglaterra decidib 
apoderarse de La Mabana. Una gigantesca es- 
cuadra a1 rnando dr. George Pocork, quien 
comandabn a mas de d i w  irdl llomnhres. dr- 
sernbarci, pol- Cojimar, para atacar El Morro 
una  vez toirlada In lolna de La Cabaria, lo c u d  
se logro, no sin una ericarnizada resistencia 
POI- parle de sus  defensores. Finaimentc, el 
occidente de Cuba cay0 bajo el doininio bri- 
t h i c o  durante cerca de once rneses. Los ha- 
bitantes criollos de Ida Habatla no aceplnron 
de buen grado el gobierno iilgles, s i  Lien debe 
sefialarse que este se  limit0 a introducir muy 
pequenas refarmas en el curso habitual de 
10s mecanismos gubernamer~tales. Por una 
parte, 10s criollos en lraron en estrecho con- 
tacto con una civilizaci6n virtualinen te des- 
conocida, y pudieron comercia- libreinen te 
cop las trece colonias de Norteamerica, inicio 
de un contact0 de incalculables consecuen- 
cias historicas. Por otra, 10s ingleses aumen- 
taron el rlulnero de esclavos que ingresaba 
anualmente en La Habana, con el consiguiei r - 
le beneficio para 10s demandantes de fuerza 
de trabajo. 

32 



Ha sido traditional, desde 10s tiempos de 
Francisco de Arango y Parreiio (1 765- l837), 
magnificar la importancia de la toma de La 
Habana, y convertir a 1762 en un aiio para- 
digmatic~ en la historia nacional. Realmen- 
te, la dominacion inglesa solo acelero proce- 
sos y tendencias ya en ciernes dentro de'la 
sociedad y la economia cubanas y dentro de 
10s mecanismos del Estado espaiiol, abocado 
ya al llamado Despotismo Ilustrado. Si se fue- 
se a establecer la verdadera importancia de la 
presencia inglesa en Cuba, el acento debe 
ponerse en un hecho singular: la ciudad no 
fue en verdad defendida por las tropas espa- 
fiolas, una vez perdido El Morro; fueron 10s 
habitantes de la capital y de 10s pueblos veci- 
nos quienes se encargaron de dernostrar la 
combatividad y el empuje criollos. De entre 
ellos, sobresale el alcalde de Guanabacoa, Jose 
Antonio Gomez. quien, a1 frente de blancos, 
negros y esclavos, hizo feroz resistencia a la 
victoria britanica. El naciente pueblo cuba- 
no, altamente identificado con su ciudad y 
su  religion (no debe olvidarse el protestantis- 
mo ingles, como elemento de separacion y dis- 
tanciarniento de 10s naturales), hizo frente a 
la invasion extranjera y lucho, calle por calle, 
contra las tropas invasoras. Mas  aun, habi- 
tantes del interior de Cuba se ofrecieron a 
batallar en favor de la liberacion de "su" capi- 
tal, y vinieron hasta esta en son de cornbate. 
Mientras a 10s representantes de Espana en 



Luua les ~mporto fundamentalnlente la ba- 
hia, desde donde comerciaban, y 10s fuertes 
en 10s cuales se almacenaba la riqueza real, a 
10s ciudadanos simples les importo su  ciu- 
dad. Poco a poco avanzaba solidamente el 
sentir national; de ahi que las alusiones a 
"mi" tierra se hagan comunes despues de la 
devolution de La Habana a la Corona espa- 
nola. Y que en 10s aiios finales del siglo mr~, 
la realidad insular cambiase de manera in- 
concebible, a1 compas, tanto de su  dinamica 
interna, como de la situacion coyunt.ura1 in- 
ternacional. 

La plantacion esclavista. 
Factores de  un despegue 
La exis tencia de la plan tacion esclavista cons- 
tituye la caracteristica socio-economica mas 
importante del siglo xrx cubano, y sus conse- 
cmncias se s~~ r&pihnente enpla ecox 
nomia, la sociedad y la cultura nacionales en 
\a actualidad. Para entender como pudo la 
nayor de las Antillas convertirse en un gigan- 
esco campo de explotacion de negros escla- 
~ O S ,  el estudioso debe situarse en el ultimo 
:uarto del siglo mrr y tener presente ciertas 
ealidades nacionales e internacionales que 
acilitaron el despegue de la plantacion. En- 
re ellas se encuentran: 
) El proceso lento y constante de acumula- 
i6n de dapitales, experimentado por la oli- 



garquia, principalmente habanera, que per- 
mitiria la inversion sostenida en trapiches e 
ingenios. 
b) El habito de consuxno de azucar y cafe, ya 
arraigado en Europa. 
c)  El advenimiento de nuevas concepciones 
sobre la manera de gobernar dentro de la 
monarquia espanola, es decir. la implanta- 
cion de lo que se ha dado en llamar el Des- 
pot ism~ I'lustrado por 10s Borbones de Ma- 
drid. 
d) La revolucion de Haiti, que destruyo la 
produccion azucarero-cafetalera de esta isla, 
y deji, un lugar vacio para ser rapidamente 
orupado por otra region caribefia. en lo que 
a exportation a1 naciente mercado niundial 
se refiere. 
e) La existencia, dentro de la oligarq~iia haba- 
nera, de ciertas figuras de amplisima cultu- 
ra  y proyecciones economicas, capaces de 
actuar como "grupos de presibn" en la Corte 
de Madrid, para ohtener grandes ventajas que 
permitiesen echar a andar el sistema de plan- 
tacion, y cuyo animador inicial fue Francis- 
co de Arango y Pan-efio (1 765-1837). 
f) El liecho de que Espana hubiese prornul- 
gado, en 1778, el Reglainento de Libre Co- 
nlercio de Espaiia e Indias, liberador, en cier- 
ta medida, del intercambio comercial hasta 
entonces regido por el sistema de mox~opolio. 





den jntei-no, coino detenninadas por el regimen 
socio-rconomico que le dio origen. Inicialmen- 
te, debe precisarse que las caracteri~tic~as de 
la plantacion, relacionadas m5s adelante, se 
senalan en funcih  de 10s elementos histori- 
co-concretos que dicha plantacion asumio en 
Cuba; es decir, no son, necesarianlente, ca- 
racteristicas conlunes presentes en igual 
forma en otros paises de agricultura de plan- 
tacibn, corno fueron 10s casos de Brad ,  el sur 
de 10s Estados Unidos y las islas del Caribe. 
Cada una de estas I-egiones, a mLis de 10s 
elemeri tos estructurales comt~nes, tuvo as: 
pectos cuy~mturales, propios de la evolution 
especifica dc cada cual. En el caso cubano, 
un estudio riguroso de la planiacion no pue- 
de olvid:~ 10s asyeclx)s que a conLirlrlacir~n se 
relacionam : 
a) La plimtaci~n esr:lavista es, desde el purl to 
dc visla del andisis teorico, un suhsisteina 
del sisteina capitdista mundid, y, por lanto, 
es gmerada por dicho siste~na, en su etapa 
inercarltil -mdnufac turera . En la misma me - 
dida en que el capitalism0 despliegue sus po- 
ten~i~didades internas, es decir, cuando su 
desarrollo traiga el adverlinliento de su fase 
induslrial, la plantacion, en tanto subsislema, 
dejara de cumplir sus  flunciones a nivel 
"macro", y sera. por ende, elirninada. La plan-, 
tacion esclavista no tiene, en un andisis 
generalizador, ayenas ningun punto cle con- 



tacto con la esclavitud clasica de la Antigiie- 
dad; antes bien, cumple una funcion muy 
necesaria en la genesis del mundo moderno. 
El propio sistema capitalista que le dio vida 
la reabsorbera o eliminara cuando le sea ne- 
cesario. Subsistema anomalo desde su gehe- 
sis, la plantacion esta historicamente condi- 
cionada a desaparecer. 
b) En lo fundamental, la plantacion se ca- 
racteriza por la produccicin de materim tro- 
picales para el mercado mundial. Estas ma- 
terias, en multiples casos. pueden ser o no 
mas elaboradas, como sucedio en Cuba c.on 
el =ucar. Ln ylantacicin cubana no h e  solo 
amcarera, como a veres se piensa. Por el con- 
trario. hasta la. decada de 10s aiios treinta del 
sigh xx, el cafe cornpitio favorablemc=nt.e con 
la cafia en importancia econort~ica, pero su 
produccion nlasiva casi dcsaparecio debido a 
factores climAticos y a la priorizacicin por 10s 
Estados ljnidos de ott-as iireas productcr-as. 
lo clue a largo plazo eupecializo a Cuba en la 
extraction de la sacarosx. La plantacibn algo- 
rlonera norteamericana ss realizaba, en ine- 
lida apreciable, dentro del propio tenitorio 
stadounidense. Pero la plarltacion en Cuba 
jiempre existio en funcion del creciente mer- 
:ado mundial. a cuyos vaivenes se hallo su- 
eta, no pa;a resolver necesidndrs del muy 
:xiguo mercado interno. La dependencia del 
actor externo trqjo a la ecoriomia cubana, 



debido a esta singularidad de la plantacion, 
rlo FOCOS sinsabores. 
c )  La caracteristica determinante de la plan- 
tacibn viene dada por su fuerza de trabajo: 
en un rnundo tendente al desarrollo impe- 
tuoso del ti-abajo asalariado, la plantaci6n 
furlciona con ~nano  de obra esclava. Esta, que 
en el C ~ S O  cubarw apenas se reproduce por 
vias naturales, debe ser traida desde &rim, 
con el consecuente encareciniiento del costo 
de produccioil, La trata de esclavos, lucrative 
negocio de la epoca, permitio el desarrollo de 
enormes fortunas en Cuba y en Espaia, re- 
nuentes a todo carnbio en el regimen colonial. 
Los alricanos, desarraigados de s u  region 
natal, trajeron a la Isla el complejo niurido 
espiritual que 10s caracterizaba, y convirtie- 
ron a Cuba, en sus intentos biologicos y cultu- 
rales yor adaptarse y sobrevivir en las terri- 
- - - 

- - - - - - - - - - - - - 

bles condiciones que les fueron impuestas, e n  - - - 
un marmilloso laboratorio tropical de sin- 
cretisnio cultural. 
d) El horroroso eginien de explotacion a1 cud  
fueron sometidos 10s esclavos, trajo consigo 
que la esperanza de vida dentro de la planta- 
cion no superase, en el rnejor de 10s casos, 
10s veinte arios de trabajo. Este hecho deter- 
rnino que cada cierto tiempo existiese una 
imperiosa necesidad de restablecer las perdi- 
das, aumenthdose asi la trata, y, por supues- 
to, el costo percapita del esclavo. En la rnis- 



rrm inedida en que 111gla terra y Francia abo- 
liesen la trala y luego la esclavitud en sus 
colouias, aurnentaria el precio de 10s escla- 
vos. Un sistema productivo extenshw, como 
fuc la plantaci6n. irnplico la constante llega- 
ctn a Cuba de ilegros ali-icanos, dcspues de 
atl-avesar en condiciones infanles el Atlantico, 
10s cuales prtmmian de diferentes regiones, 
compli~wido asi el complejjo etnico-cultural 
de la Isla, pues, en mayor mcsdida, 10s duefios de 
esclavos componian sus dotaciones con ele- 
nlenl os llegados de tli[erentes zonas, para que 
no se entendiesen entre si, y evitar posibles 
sublevaciones. Jun td a ellu, se preferia la ad- 
quisicion de hornbres fk r tes ,  resistentes a1 
cdor iropical de 10s cafiavei-ales; asi se dcfor- 
~naba, de marlera sistematica, la cornposicion 
por- sexos tlc !a r a m  negra, con la mutila- 
cion miinica cpe representaba la inlposibili- 
dad de una  vida sexual normal y la creacion 
afectiva de una familia. La e\mlucirin de la po- 
biacion insular plleclc apreciarse en el cuadro 
r~lhlero 1. 
e) Aur~que la iinagen que se proyecta de  Cuba 
durante ocho decadas d 4  siglo pasado es la 
de una colonia de plantation, debemos des- 
tacar un  elemento: el regimen productivo 
plantncionista no ocupo por igud lodo el es- 
pacio geogrhfico cubano. Antes bien, ni si- 
quiera prepondero en un cincuenta por cien- 
to del territorio il-~sulai-. 1,a plantxion fue un 
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fenomeno del occidente dc la Isla, con algu- 
nos enclaves dispersos en otr& zonas. A par - 
tir del espacio habanera, la plantacion se ex- 
tendio a la region sur  de la capital, a la actual 
provincia de La Habarla. h i ,  Giiines se con- 
virtio en un en~porio azucarero, y se deterrhi- 
n6, en 10s afios treinta, el establecimiento del 
primer ferrocmil. De ahi paso a la cercana 
Matanzas, aprovechando las facilidades del 
puerto yu~~iurino. Con el decursar de los anos, 
las necesidades de expansion, dado su carac- 
ter extensive, llevaron el z u c a r  a1 triangulo 
Cardenas-Colon-Bar~agiiises, verdadero cen- 
tro de la plantacion a mediados del siglo. El 
advenimiento de las luchas de liberation na- 
cional provoco, junto a la ya ostensible crisis 
del sistema, la pcaralizacion en su  expansion, 
que se detuvo en un eje situado desde Sagua la 
Grande, en la hoy provincia de Villa Clara, 
hastmet puerto de Cienfuegos, al sur. El Valle 
de 10s Ingenios, circundarldo a Trinidad, muy 
decaido ya en 10s aiios sesenta; 10s partidos de 
Caonao y Maraguan, en el Carnagiiey, y las 
zonas que rodeabnn a Santiago de Cuha y 
Guantimamo, en las jurisdicciones de igual 
nombre, solo constituyeron enclaves secun- 
darios del r6g1inen plantacionista. El occiderite 
cubano aportaba mas del ochenta y cinco por 
ciento de la poblacion de la-colonia, con rnu- 
chisima mayor abundancia de esclavos y es- 
paiioles que el resto del pais. Por el contrario, 



I centro-oriente contaba con una mayor can- 
.dad de nacidos en Cuba, y de negros y mula- 
3s  libres, y mantuvo, hasta muy entrada la 
egunda mitad del siglo, c,aracteristicas produc- 
was basadas en enormes haciendas ganade- 
as, sirnilares a las de 10s primeros tiempos 
oloniales. La plantacion fue, por tanto,. un 
:nomeno occidental, y, por su  importancia, 
eterniino toda la vida nacional. 
A tal extremo la determino, que su  universo 
Je el m&s compl~jo que ha  existido en Cuba. 
a ferrea explotacion de 10s negros no fue solo 
In fenorneno de la plantacion. Toda la socie- 
ad cubma px-lic:ipo de las corlcepciones esta- 
~lecidas por el regimen - esclavista. Las capas 
11 er~nedias urbanas y rurales, el cainpesi- 
,ado, y con posterioridad, el naciente prole- 
xiado, asurnieron criterios y nctitudes gene- 

por el universo de la planlacion. Desde el 
- - - - - - -  - - - - -  

ocabul&-io hasla el gusto riCion5t par-el co- 
x triguerio de la piel, la plantacion marc6 
lcleleblernente a la sociedad cubana. Y lego, 
lara el futuro, a su  termino, un  enorme por- 
entaje de amdfabetos que era, al rnisino tiem- 
lo, un heterogeneo conglornerado de fuerza 
e trabajo no calificada, cuya unica realiza- 
ion laboral venia dada por el trabajo en la 
gricultura, por lo rnenos a mediano plazo. 
ullto a esto, 10s siglos de considerar a1 ne- 
rd como una cdsa y no como un ser humano, 
rajeron. despues de 1886, la proliferacion de 



criterios muy racistas en una sociedad tipi- 
camente mestiza. Sociedades por raza, crea- 
das a1 efecto, ahondaron tal division. El pro- 
blema de la integracion definitiva dentro de 
la nacion cubana de todos sus componentes 
etnicos pasaria de la plantacion esclavista a1 
siglo XX. 

g) Dentro de la divisi6n de clases de la sociedad, 
el impetuoso desarrollo de la plantacion provo- 
co la polarizacion de 10s esclavos como m-a 
clase explotada, y de 10s duenos de estos. Los 
propietarios de esclavos han sido definidos 
por la historiografia nacional de multiples ma- 
neras: sakai-ocracia, plantadores, hacendados 
esclavistas. plantocracia , terratenientes es- 
clavistas y burguesia esclavista, son 10s con- 
ceptvs mas komunmente utilizndos. Sin serlo 
por con~pleto, dado el cxacter anonlalo del 
sistema, el concepto mas realparece ser el de 
B i ~ r ~ ~ . i e s ~ ~ e s c l a v i s t ~ .  &a no fue homogi.nea. 
ni siqlliera en 10s momentos de su  aparicion 
historica; por el contrario, la inicr ,, ria se com- 
p o ~ h  de un  sector comercial-induslrial y de 
o tro il-ldustial-comercia, sin que la divisibn 
pueda ser tajanie. El primero de 10s sectores 
descritos, por su potencialidad economica, fue 
despla;c,ando. con el paso de las decadas, a1 
segundo, estando ambos integrados lo misino 
por capitalistas c~jbanos como por propieta- 
rios espanoles. La sectoridizacion resefiada 
s- cornplica con la mayor o menor pertenen- 





nj LOS mornentos de auge de la plantacion 
esclavista en Cuba corresponden, en lineas 
generales, a las primeras cuatro decadas del 
siglo m. Desde su propia arrancada, como 
fenomeno productivo generado por el capitalis- 
mo, la plantacion se vio inmersa en multiples 
problemas de tip0 tecnico, es decir, de tecno- 
logia. Si se tiene en cuenta que el azucar cu- 
bano se encarecia sobremanera por la lejania 
de su mereado (en 10s primeros momentos fue 
Europa y, poco rc poco, 10s Estados Unidos), 
y se valora el alto costo de la fuel-za de traba- 
jo, mas 10s impuestos que obliga Esparia a 
pagar una vez independizada la America con- 
tinental, puede cornprenderse que la aplica- 
cion de tecnologia de punta en la fabrication 
del =ucar era irnprescindible para 10s yro- 
ductores de Cuba. El trapiche, el ingenio y el 
central, inarcan mo~nentos tecriol6gicos dife- 
rentes, aunque todos ellos coincidieron en el 
tienipo. La burguesia esclavista hizo sus miis 
grandes esfuerzos por aplicar la revolud6n 
industrial a la produccicin ~ ~ u c a r e r a ,  per0 la 
plantacion llevaba en si rnisma 10s elementos 
de su fraraso. No era posible, con mano de 
obra esclava implmtar detenninados adelantos 
cientificos que el esclavo ni estaba en condi- 
ciones de asirnilar, ni le intei-esaba hacerlo, por 
razones obvias. Maquinas de vapor, centrifu- 
gas, aparatos especializados, abonos, infra- 
estruct~lra, se convirtieron en un sueno casi 



imposible para la grau rrlayoria de 10s pro- 
ductores. Con el agravante de no polder pro- 
mover, a pesar de 10s intentos realizados, la 
colonizacion o implantation de familias blan- 
cas en el territorio insular para irnpulsar el 
trabajo libre. La no existencia de un ejerbito 
industrial de reserva debido :L la ahundarlcia 
de tierras, entre otros fixiores, impidi6 el de- 
sarrollo de la mano lde obra asalariada. Cori 
esclavos, ya en la segurlda mitad del siglo, no 
se llegaba muy lejos. 

I i) A lo anteriormente cxpresado se sunla url 
elemento que complicar-ia, de inanera crccien- 
te, la situacion de la plrmtaciciai esclavista en 
Cuba, y que viene dado psr el desarro!lo de 
kreas geugrAficas y- productos cornpetidores. 
El auge del azucar en Indonesia, India y otras . 
regiones asiaticas bajo el clominio de Ingla- 
terra y Holanda, que producian con mano de 
obra asalariada, y las campatias en Europa a 
favor de la abulici611 de: la esclavitud, trajeron 
el rechazo del u u c x  elaborado por 10s escla- 
vos de Cuba, en irledio de 10s postulados libe- 
rales yue car-acterizaron al siglo. El mercado 
europeo se Sue constrifiendo hasta casi de- 
saparecer. A ello debe unirse el desarrollo, len- 
to y constante, del azucar de remolacha en el 
Viejo Continente, a todo lo largo del siglo. Pro- 
ducida en el mismo lugar donde. se consu- 
mia, con mano dc obra asalariada y con la 
mejor tecnologia de la epoca, la remolacha 



amcarera fue desplaznnclo a la. caii~i, dada la 
nlavor caliciatl tei-nrihal del producto. Si a esto 
ss suma el estatisn~o tiel rnercado azucarero 
espaiiol, el cual a.per~as aurrientaba su  con- 
sumo, se coxnpr-ende que la plantation escla- 
vista en Cuba ~nostraba graves sintomas de 
crisis a rnecliados cle la cen turia. 
j) Pnr idtin-lo, el nlerc::tdo norteamericano, 
clevcnido r t t ~  lirncla.rnenta1 para el azucar cu- 
barlo, h e  a d e c u x ~ d o ,  clurante el siglo x~x, la 
prwJ~.~c:cicin cv,ur:a.rera. de ia lsla en razon de 
sn :~  :-ier:t?sirtxtles &ipii.ulistas en rjpido de- 
s:rrrollcl. Si Lien en 10s iilicios de la planta- 
c: ic jn  c:isi toda t;I a ~ t i c x -  qlle Cuba exportabx 
era r e l i ~ i a ~ i r ~  (prc~cemila itldustria1mcr;:c con 
c3c:r.t.a e?~thor:-lc:i6~ ccir~lpkjaj, ios r~efjuiiC101xxi 
norterm micanos, p x a .  al)a::,Iecor 511 ifid~:jl~"l:j. 
naciunal, dejal-011 de artrjwrir estt: prr~tltlclto. 
Kt:aliz:lban cada v : s~  miis m i l  1pra:i d t  azirwr 
cruc-lo, sin process r, c on el ~:;;~-,ivn.r.il.e t: c; u v  
cstas corrlpra9 eran rc::drur:nte gr.:lllde~; 11.1~:- 
go, a1 productor insdar, i:rl rilpidx 12zlid: : i .  
de otros mercados, le era irr~pr&-jc.i:~iiibie mali-  

tener una produccion ele~r-wr it 211, nr , p r o ~ s ; l -  
da, para asegurarse un mc-tcadn en rjpirin 
expansion. Esto significo la p6rdicirj. de imii  

psibilidad, aunque fuese sobre la i ~ m c  cle un 
solo articulo, de un desarrollo t.6cilicco-ixdus~ 
trial en la Isla, la c u d  dependin casi Axolu-- 
tarnente de ltas exportaciunes c;e ai:iic:ar. iV 
correr de 10s anos, la inclilsf ria 1.t-lirlador-a 
cubana casi cedi6 su  it.lgiir, ;l l a  g>r(xl~idOn 



le una materia prima bruta, frente a las exi- 
;encias del rnercado. Los productores azuca- 
-eros en Cuba, de duefios absolutos del siste- 
na productivo a principios de siglo, devinieron 
:n simples integrantes de una burguesia cada 
Jez mas dependiente, dispuesta a conformar- 
;e con un papel historic0 no precisamente 
~acionalista. 
Ibda la realidad resefiada no puede oscure- 
:er un hecho fundamental: en las condicio- 
ies en que se realizaba el ciclo productivo en 
Zuba, el esclavo, considerado como unidad y 
10 como un subsistema, continuo represen- 
tando un beneficio productivo hasta muy 
wanzado el siglo xx. De ahi las trabas con 
p e  la burguesia esclavista obstaculizi, cual- 
pier  proyecto de abolicion no elaborado por 
Ala, cada vez que la problematica de la libera- 
~i611 del negro surgia con fueva Tema recurren- 
te en la realidad nacional, la abolicion, asi 
como la plantaci6n en su conjunto, genera- 
ron un corpus de ideas harto co~nplejo, ma- 
nifestado a traves de no pocas va~iantes, tan- 
to en la ideologia politica como en 10s marcos 
generales, mucho mas arrrplios e igual~nente 
representaiivos, de la cultura nacional decimo- 
nonica. 

Las caracteristicas tan singulares del regimen 
productivo en Cuba so10 podian dar lugar a 



u n  riquisimo urliverso ideologico, que no ceso 
de ampliarse a todo lo largo del siglo xrx. En 
rnuy buena parte, la produccibn de ideas res- 
ponde, y se corresponde, con las necesidades 
del mantenimiento de la esclavitud; pero tarn- 
bien surgio, con f u e r ~ a  creciente, un  cuerpo 
ideologico -entendido en s u  exacto sentido 
de conjunto elaboi-ado de ideas- que repu- 
diaba, desde muy temprano, la existencia de 
la sociedad basada en el trabajo esclavo, y 
que culminaria en la eclosion de un  solido 
cuerpo de concepciones anticolonialistas. 

De manera traditional ssuele considerarse 
a la plantacion esclavista como acomparia- 
da, en la superestructura -en lo referente a 
las relaciones Cuba-Esparia- de un  cuerpo 
ideologico que ha sido calificado de reformis- 
ta. Esto es una verdad a medias. Una sociedad 
esclavista, ubirada cronologicamente en rno- 
rnentos de despegue del sentimiento nacional 
cubano, no solo genero un  cuerpo ideologico 
reformists, sino tixnbien, dentPo de ella, se 
desplegaron 10s germenes del nacionalisirio 
independentista que caracterizo la segunda 
mipad del s i g h  Las concepciones reiormistas, 
mayoritarias en la etapa cornprendida entre 
1790 y 1868, no fueron en lo nljs  minimo 
horimgeneas; el reforrnisrno tuvo nlultiples 
variantes que permiten c:oncebirlo como u n  
cuerpo general ideolbgico corl serias diferen- 
cias en s u  interior. Dichu de o tra rnanera, mhs 



que del sefor rrlisrrio, dzbe con juste~a imblar - 
se de 10s refosrnisnros. 

Un andisis exhaustivu C el reformisino bus - 
gues decirnononico ell Cuba, dehtl necessuh- 
menI.e partir del regimen cscl.~vista irnperant e, 
asi coirlo de la dorninaeii~r~ cspatiola sobre la 
gran Antilla, per0 no debt soslayar las fuentes 
nuhicias interriacionales de dicho reforrnis- 
mo, yue lo aliirnarurl y cmSorralaron. Eutre 
ell:ls, deben clestacnrse los mejjores elernerr- 
tos del pensamiento liberd espaiol, desde 
Gaspar Melchor de Jovellacros' hash Fran- 
cisco Pi y MargalL4 el pensarniento latinoanle- 
ricano desarrollado despues de I-uliniimdo el 
ciclo independentista; las concepciones l i t x -  
ral-btirguesas de 10s Estados Unidos, cuya in- 
fluencia no cesa de aurnentar a todo lo largo 
del siglo, en la misma medida en que se aflo- 
jen 10s vinculos economicos con Madrid; y, 
por encima de todo, el corpus teorico del libe- 
rzili'srno burgues europeo, estnicturads a raiz 
de la Revolucion Francesa de 1789, el cual, 
ya sea en forma "pura" (legado directa~nente 
de Francia) o asumido desde su versicin espa- 
fiola, imprime un fuerte tono burgues a las 
concepciones reformistas cubanas. 

Se ham necesmia una aclaracih: desde su  
propio surgimiento, el reformisino burgues 
cubano no copio de manera rnecanica 10s ele- 
mentos que le eran impreseindibles. El cuer- 
po de ideas incorporado por 10s ref'ormistas 





de la plantacion. Y a el dio cabal respuesta. 
sobre la base de que Cuba era solo de blancos, 
10s cuales constituian ilnicarnente la nacien- 
te nacionalidad, y de que la trata de esclavos 
y el regimen de plantacion, siempre creciente, 
eran imprescindibles para el mejor desarrollo 
antillano y la consolidacion de la burguesia 
esrlavista, cuyos intereses representaba. Todo 
esto en 10s marcos de la monarquia espaiiola, 
que ejerceria un regimen protector y pater- 
nalista sobre Cuba, Inuy conveniente para 
ambas partes. 

El reformismo de Arango dio muy buenos 
resultados, l~as t a  la culrninacion del ciclo 
independentista continental. Las relaciones ' 
del reformista habanero con Madrid eran irre- 
prochables, y la monarquia espaiola conce- 
dio a Cuba ventajas no sofiadas en otros 
territories. Pero el desarrollo del siglo trajo la 
liberacion de America y la desaparicion de la 
supuesta Ilustracion de la monarquia espa- 
iiola, con el rey Fernando VII. La necesidad 
de obtener de Cuba las riquezas imposibles de 
arrancar a Tierra Firme, provoco la adopcion 
de medidas, por parte del gobierno espafiol, 
que dieron a1 traste con la alianza entre 10s 
reformistas y la Metropoli. El otorgamien to a1 
capi th  general de facultades omnimodas en 
1825, y la expulsion de 10s diputados cuba- 
nos a las Cortes de 1837, indican sobrema- 
nera 10s nuevos tiempos que se avecinaban y 
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que pueden resurnirse de la siguiente mane- 
ra: ya en 10s afios treinta, Cuba deja de ser 
considerada conlo pa te  integrante de la mo- 
narquia, para ser vista conlo una simple, si 
bien valiosa, colonia de Esparia, a la cl.ial era 
licito explotar sin nlisericordia. Esto, unido a 
la maduracion del sentimiento de pertenen- 
cia a la Isla por parte de sus habitantes, hizo 
que el reformism0 burgues de 10s grandes 
esclavistas fuese desplazado, en el segundo 
tercio del siglo, por el reforrnismo propugna- . 
do por otros sectores de la poblacion. 

Jose Antonio Saco (1 797- l879), excelente 
cientifico social del siglo xx, representa cabal- 
mente 10s nuevos aires del reformismo. Tenz  
defensor de la nacionalidad cubana, firme ex- 
ponente de las lacras del colonialismo, Saco 
encabezo a jovenes intelectuales, de entre 10s 
cuales refulge co~i  valia excepcional Jose de 
la Luz y Caballero (1800-1862), que ya no 
expresaban 10s intereses de un reformismo al 
estilo de la gran burguesia esclavista, sin0 
que, continuando la linea trazada por el obis- 
po Juan Jose Diaz de Espada y Fernkdez de 
Landa (1 756- 1832), se enmarcaba en las con- 
cepciones de las capas intermedias de la po- 
blacion insular. Aunque no se abogase por la 
abolici6n de la esclavitud, el hecho de luchar 
por eliminar la trata negrera ya cortaba a la 
institucion esclavista su unica fuente de re- 
novation. Y las constantes criticas al sistema 



3e gobierno de Espafia en Cuba, contribuye- 
ron mucho a una toma de conciencia entre 
3iferentes sectores sociales en relacih con 10s 
males del colonialismo. La salida de Cuba. 
xsi definitiva, de Saco, en 1834, destierro que 
cluraria todr-l su vida, en lineas generales, y la 
progresiva enfermedad de Jose de la Luz y 
Caballero, ~nermo la eficacia del reformismo 
burgues (pequeiio-bur,g.pes) de 10s Mas treinta. 
Ya en la clkada de 10s seserita, en su  ver- 

tiente proespafiola. el reformismo burgues 
vuelve amanifestarse con fuerza, aprovechm- 
do que el capitan general Francisco Serrano, 
duque de la Tome, es esposo de una cubana 
de la burguesia. Con sint-omas de crisis la 
plantaciin, y cada vez mAs dependiente del 
mercado norteamericano, 10s esclavistas de 
Cuba usan, en sus dernandas a Esparia. un 
tono muy distinto del que empleaban sus 
predecesores. Pidiendo reformas econ6micas 
diversas, abolition indemnizada de la escla- 
vitud y haciendo grandes protestas de "fideli- 
dad", el gmpo reformists. ahora dirigido por 
Jose PJIorales Ixmus (1 808- l87O), en lo refe- 
renhe a la conducciljn de las acciones por 
realizar, no esta a la altura ideol6gic.a de sus 
antepasados. Convocados a una Junta de In- 
fonnacibn en Madrid, durmte 10s afios 1866- 
1867, sus demandas no encontraron eco en 
10s marcos de la nmtaarquia, la cual implant0 
un nuevo impuesto generalizador, sin atmlir 



10s anteriores, con la ironia de sugerir que 
dicho impuesto ha sido solicitado por 10s pro- 
pios reformistas. Ignorados por la Metropoli, 
10s reformistas antillanos ven pasar su ulti- 
ma oportunidad historica antes de que una 
nueva vision del futuro insular, mucho mas 
enkrgica y radical, domine en el carnpo de las 
ideas: el independentismo. 

Dentro de la vertiente reforrnista, un caso 
especial debe analizarse, Se trata de la ten- 
dencia, fiierte en algun rnomento historico, 
de la incorporation de Cuba a 10s .Estados 
Unidos. El anexionismo, nombre que la rnis- 
ina recibe, no puede ser valorado 'partiendo 
de premisas ideo-politicas co~lternporaneas, 
sin0 enmarcandolo en las realidades histori- 
co-concretas de su momento. Debe entenderse 
que en el sigh pasado el regimen republica- 
no de gobierno de Norteamerica, expresado a 
traves de sus documentos progranlaticos, era 
u11 caso iinico a escala continental, como 
unico era el fabuloso desarrollo de las fuer- 
zas productivas alcanzado por 10s Estados 
Unidos. A es to deben sumarse la falla de expe- 
riencia politica de un pueblo como el cubano, 
en formation aun, y la creciente dependen- 
cia, en todos 10s ordenes, del pais nortefio. Si 
a esto se afiade que 10s Estados Unidos, has- 
ta 1865, poseia en su mitad sur un regimen 
de plantation similar al cubano, que podia ser - 
vir de salvaguarda de 10s intereses plantacio- 





rial, que la esclavitutl no tenia por que ser 
riipidarnentc aboljdn, el anexionismo entro en 
franro descenso hist61.i~~. Aunque lineas ge- 
nerales de esta vvertiente reforinista se man- 
tuwesen en el s ~ ~ s t r n t o  intiino de ciertos grui 
pos soci- l es. 

Sin embargo, el. anexionismo no fue una  
c-orricmte unitaria. Dentro del mismo h ~ l b o  u n  
gr-upo de elrmentos que, Iejos de propugnar 
la union con 10s Estados Urlidos en defensa 
cle la esclavitud. giraron rr~~zclio mas en la or- 
bitn del espejisnm cle 13s instituciones politi- 
ras cle Nortr;unerica, y roincidieron, sjmple- 
rnmte, en iienlpo historico, con el sordid0 
anex~onisnio <-.sc.l:wista. Tales f ~ ~ e r o n  los ca- 
sos del grupo dck Trinidad, encabemdo por 
Isidoro de Arrnentcros, y, sobre todo, del ha- 
cendado Joaguin de AgC~ero, en el Cmagiicy. 
Eslc liltimo comenzi, sn vida priblica aholien- 
d "  la esclnvitud en sus  prbpiedades y se  dz6  

* afios mss  tarde ( 1 85 1 ) contra Espafia, en de - 
ftmsa c k  la sepiuaci6rl de Cuba de si.1 Mctro- 
poli, sin que sus presupuestos teoricos den 
s u  irnagm definida de una anexitin flagran- 
t ~ ;  a11 tes bien. la idea de la lihertad esta pre- 
sente en 1 odas sus  declaraciones. Ajusticiado 
por el regimen colonial. Agiiero sup0 morir 
con entereza sin par, y se convirtio asi en ban- 
dera patriotica de 10s futuros revolucionarios 
de s u  region natal. Cualquier analisis de la 
anexi6n en Cuba, dehe distinguir entre 10s 



promotores de la unibn con 10s Estados Uiii- 
dos, en defensa de sus intereses esclavistas 
de clase, y 10s rniembros de las capas inter- 
medias, que valoraban las instit.uciones nor- 
teamericanas y la implantacion del trabajo 
asalariado, con la consiguiente abolicion de 
la esclavitud. 
Aunque no fuese como ideologia prepon- 

derante, dentro de la epoca historica de la plan- 
tacion esclavista surgio, y se desarrollo, una 
firme y solida concepcion independentista, que 
lentcamente alcanzaria su mayoria de edad, en 
lo que a estructuracion se refiere. El nacirnien- 
to del independentismo, ligado indisolu- 
blemente con las primeras muestras histori- 
cas del desarrollo de la nacionalidad cubana, 
tuvo su expresion mas hermosa en la figura . 
del poeta Jose Maria Heredia (1 803- l839), 
quien, con sus composiciones literarias, que 
destacan las bellezas de su Isla amada, dot6 
a la cultura y al pensamiento cubanos de un 
corpus imprescindible para la emancipacion 
intelectual de Espaiia. Todo independentista 
del siglo xrx haIsla, con posterioridad, referen- 
cia a lo mucho que en sus concepciones lo 
habia ayudado la funcion social de la litera- 
tura creada por Heredia. 
, Si bien la burguesia esclavista nunca fue 
,promotora de la emancipacion, diferencik- 
kdose asi de 10s grupos olig5rquicos continen- 
[tales, en otras clases y sectores sociales si 



hubo intentos de constituir el Estado nacio- 
nal, en coincidencia con la liberacion de la 
America espaiiola. En 1812, el negro libre 
habanero Jose Antonio Aponte, trato de or- 
ganizar a sus hennanos de raza para obtener 
la independencia. De mucho mayor peso, las 
capas intennedias de la poblacion trataron, 
por medio de las conspiraciones de 10s Soles 
y Rayos de Bolivar, cuyo jefe era Francisco 
Lemus, en 1822, y la Gran Legion del ~ g u i l a  
Negra, en 1829- 1830, de liderazgo no preci- 
sado, de obtener la independencia, a h  en con- 
tra de la burguesia esclavista, separada de 10s 
trajines conspirativos. Aunque no lograron sus 
objetivos, 10s intentos revolucionarios de la 
epoca ponen de manifiesto ciertas corrientes 
anticolonialistas muy fuertes, que ya existian 
en algunos grupos de la sociedad cubana, y 
la decision de estos de asumir la direccion 
del pais. Debe ademas seiialarse que no lo- 
graron materializar sus criterios 10s sectores, 
tanto cubanos como espaiioles, que preten- 
dim libertades republicanas (burguesas, en 
ultima instancia) para Cuba, en consonancia 
con la Constitucion de Cadiz6 Las contradic- 
ciones entre la isla de Cuba, considerada de 
manera global, y el regimen de gobierno y 
explotacion espafioles, se desarrollaron gran- 
demente en la primera mitad del siglo m. 

El independentismo, en esta epoca, tuvo su 
momento mas elevado en la figura del educa- 



dos, :S:I~PI dole y re\-011 ~cionario Felix Varela y 
Mordes 11 7%- l8Y-G). Desdc inuy joven, este 
hahancro sin<uiar fue ~~rof'esor del S c ~ n i n a ~  
rio San Carlos, y Ilego a dekntar la c5teclra 
d c  Consllluciot~. 1)ipnl:ido a Cortes en 1822, 
an tiesclabist ;l convcncitlo, tlebii, esiliarse en 
10s Esl ados Unitf os p r a  eludir la. persecu- 
cicirl clei nbsohltish Fer-.rjando VII. Nli publi- 
co UKI peri0diw i i . ~ ~ c L ~ i r ~ c n l d  en Ia llistoria 
de Cuba. El fkIh(l?K!r~ (1 824- 1826). Sus con- 
crpcionrs inde~jcr~clcntistas, jailljs dcsnlen- 
tirlas, sr 1 retwnocir~~~ento del der-echo de Cuba 
\a  !:I viOa int err ~ac:ionn\ en tanto naci6n. y la 
ejerrlplnrid:~d t?t~c:a de su apo::tolado. convier- 
ten n Varela en la pcrsonalidxl mcis clestacable 
de Ins prin~:ras ~li:r:~-idas de ese siflo. Sus dis- 
cipulos, en partic ular Sam v Lw,, supieron 
harcrle honor, con sus  viclas y trayectorias 
intelectuales. De Varela, a prineipios de siglo, 
hasta el rut uro gran ideologu y organizador 
de la Revolucih a~iticolonial. Jose Marti 
(1853- 1895). se es tahlece una  caderia sir1 
rampimientos, que marca 10s jdones de de- 
sarrollo de la nacion cubai-la. 

Poblacion IJ cultrrra nacional 
Los habitantes de la Isla no cesaron de au- 

ntar a lodo lo largo del siglo xx. Este cre- 
iento se debio no tanto a1 au~nento demo- 

griiiico natural. corno a la llegada conslante 
de negros africanos, lo cual determino un in- 

fG ; 



dice de masc~dinidad realmente elevado, y de 
espanoles, que se emparejaban con cubanas. 
El mestizaje de la poblacion continuo, sobre 
todo en la zona oriental, mientras en el cen- 
tro, el porceritaje de blancos (cerca del 60 %) 
era muy superior a1 de 10s negros y nlulatos. 
Durante mucho t ieinpo, la burguesia escla- 
vista iuvo espanto c k  que 10s esclavos supe- 
rai-an a 10s hahitantes blancos, lo que p~tdiera 
preconizar un nuevo Haiti. Desde mediados 
de siglo, sin embargo, esta posibilidad se vio 
descartada. El fuerte crecimiento de la pobla- 
ciOn esclava desaparecio con la abolicion de 
la instit ucion en 1886. Miles de chinos, en 
calidad de colonos, ambaron a Cuba entre 
1847 y 1875, y apareceran en 10s datos es- 
tadisticos dcntro del grupo de 10s blancos. 
Estos asiaticos, de muy diversos lugares de 
oiigen , se integraron a la nacion cubana y con- 
tribuyerori a su formation, sumando a esta 
ilo pocas de sus caractensticas idiosincraticas. 
Igual sucedio 'con 10s miles de emigrados 
ii-anceses de Haiti o de Luisiana que, en diferen- 
tes momenlos, llegaron a la Isla, convirtien- 
dola en su  patria. Tambien 10s espafioles o 
latinoamericanos salidos de tierras continen- 
tales, una vez expulsados de ellas por la revo- 
lucion anticolonialista de 10s aiios veinte, s e  
asentaron en Cuba. De tal mezcla, lentamente 
per0 con firmeza, se fue forrnando la nacion 
cubana, hasta llegar a su  definitiva constitu- 



cion historica, ya rnuy avanzado el siglo xrx. 
El precio pagado por esta nacion para obte- 
ner su independencia fue altamente elevado: 
el cornbate nacional-liberador cost6 miles de 
victimas a1 pueblo antillano, sin comparacion 
con lo sucedido en America. 
En una cantidad apreciable, la poblacion 

cubana se concentraba en pueblos y ciuda- 
des. De cerca de setenta mil habitantes poco 
antes de empezar el siglo, La Habana paso a 
mas de doscientos treinta y seis mil en 1899. 
Junto a ella, Santiago de Cuba, el Carnagiiey, 
Matanzas y Cienfuegos superaron la cifra de - 
veinticinco mil, y otros quince enclaves llega- 
ron a cantidades que oscilan entre cinco mil 
y veinte mil moradores. El panorama azuca- 
rero estructuro, ya sea en su vertiente pro- 
ductiva o como sitios de embarque y venta de 
esclavos, la red urbana de Cuba. De lo expre- 
sad0 se desprende el peso, siempre creciente, 
que la capitalinidad tendria en la demografia 
y la historia nacionales. Sin embargo, ello no 
mpidio el desarrollo de grupos fuertes, cohe- 
r~ntes,  con caracteristicas bien diferenciadas, 
en las ciudades del interior, aspect0 de gran 
importancia dentro de la evolucion nacional. 

Esta poblacion, debido a1 regirnen colonial 
qpaiiol y sus proyecciones, apenas tendria 
wceso a una instmccion elemental. No exis- 
@a, en propiedad, un sistema educativo glo- 
bal, lo cual acarreaba cifras pavorosas de anal- 



fabetismo: un  cubano de cada cuatro sabia 
leer'y escribir, con grandes diferencias entre 
negros y blancos, y, por supuesto, entre 10s 
hombres y las mujeres; en 10s aiios de la se- 
gunda mitad del siglo xrx se crearon vanos 
institutos provinciales de Segunda Ensefian- 
za, faltos de todo tip0 de recursos, mientras 
la Universidad de La Habana, fundada en 
1728, languidecia sin atencion metropolita- 
na, a pesar de 10s esfuerzos denodados de 
u n  claustro muy competente. A lo largo del 
period0 descollaron varios colegios privados 
en provincias (algunos de ellos, como "La 
Empresa", de Matanzas) en 10s cuales la bur- 
guesia trataba de formar a sus  descendientes 
para, luego, en s u  juventud, enviarlos a1 ex- 
tranjero. "Buenavista", "Carraguao", y sobre 
todo "El Salvador", de Luz y Caballero, que- 
dan como rnuestra del interes nacional POI 

desarrollar una educacion adecuada a 10s hi- 
jos del pais, si bien altanlente limitada. En la 
gran mayoria de 10s casos, maestros llama- 
dos de "primeras letras" constituian el unicc 
personal dedicado a la ensefianza. En 105 
campos y dehtro del sector negro de la pobla- 
cion, la educacion era casi inexistente. 

Puede sefialarse, sin miedo a error, que la 
cultura cubana dio pasos excepcionales er 
la centuria decimononica. Las publicacione: 
periodicas, a partir del Papel Peribdico de LC 
Habancx, no cesaron de aumentar, destackn- 



dose, entre ellas, El Dicub de la Marina, El 
Siglo, La Lucha, El Triunfo, El Pais, y, dentro 
del campo independentista, El Cubano Libre. 
A s u  vez, revistas como la Bimestre Cubana, 
Hojas Literarias y Cuba y America, destacan 
por s u  variedad y arnplitud tematica. De 10s 
sectores emigrados no pueden olvidarse El 
Habanera, editado en 10s Estados Unidos eri- 
tre 1824 y 1826, de Varela, y Patria, Nueva 
York, 1'892-1898, de Jose Marti, a mas de la 
primera revista para niiios de America, La 
Edad cle Oro, publicada en Nueva York, en 
1889. Cada una con sus  proyecciones ideo- 
politicas, hacen honor a la cultura nacional. 

Las ciencias sociales estuvieron muy bien 
representadas en dicho siglo. 

En historia, se escribieron obras como las 
de Jose Martin Felix de Arrate (170 1-1765), 
Nicolas Jose de la Ribera (1 724- 1775), Pedro 
Agustin Morel1 de San ta Cruz (1 694- l768), 
Ignacio de Urrutia y Montoya (1 735- 1795), 
Pedro Jose Guiteras (1814- 1890) y Antonio 

I Jose Valdes, todas sobre la evoluci6n cuba- 
1 r na. En otras ramas, destacaron con luz espe- 

cial 10s ilustrados Felix Varela, Jose Antonio 
Saco y Jose de la Luz y Caballero, asi como 

. Raimundo Cabrera (1 852- 1923), Rafael 
i Montoro (1 852- 1933) y Enrique Jose Varona 
(1 849- 1933), por mencionar solo a figuras ci- 
meras. muy a1 tanto de 10s avances de la filo- 
sofia, la ciencia politica y la sociologia nacien- 



ce. bn el universo ae la economla, la persona- 
lidad de Francisco de Arango y Parreiio oscu- 
rece a las res tantes. 

Tambien hubo figuras ampliamente desta- 
cadas en 10s ambitos de otras ciencias. Vale 
la pena mencionar a1 demografo Anbvio del 
Valle Hernandez; a1 medico Tomas Romay 
(1 764- 1849); al agronomo ~ l v a r o  Reinoso; a1 
naturalists Felipe Poey (1799- 1891), y al inves- 
tigador y medico Carlos J .  Finlay ( 1833- 19 151, 
en el puente entre 10s siglos xrx y xx. Tam- 
bien, muchos dueiios y hacendados llegaron 
a convertirse, por necesidades de la produc- 
cion amcarera, en verdaderos tecnicos empi- 
ricos. No pocos de ellos dejaron muy valiosos 
materiales escritos. I 

Pueblo eminentemente musical, dados sus,  
ancestros espafioles y africanos, el cubano , 
hizo notables aportes a la musica national) 
en el siglo xrx. La combinacion de diferentesi 
elementos ritmicos, con la ayuda de variados 
instrumentos procedentes de las culturas 
mencionadas, produjo el surgimiento dell 
danzon, composicion inseparable de la musi:; 
ca cubana y vivo ejemplo de su  mestizaje. Layl 
tradiciones "de salon", procedentes de Espa;, 
na, y 10s ritrnos provenientes de &rica, se de;] 
sarrollaron de multiples formas, tambien er+ 
el siglo xu. Nombres como 10s de Jose Domi?-) 
go Claudio Brindis de Salas, Ignacio Cer[;, 
vantes, Jose White, Rafael Diaz Albertini, Juap 



Federico Edelman y Manuel Sauinell marca- 
; ron, con sus composiciones y sus inlerpreta- 
6 ciones, rnonlentos culrninantes de la musica 
nacional . 

Ida gran cantidad de viajeros llegados a Cuba 
en el siglo xrx ayudo grandeinente a desarro- 
ll'ar 10s elementos ya presentes de la cultura 
nacional. La creacion de la Academia de Pin- 
tui-a de San Alejandro, con su director du- 
rante aiios, el frances Juan Bautista Vermay 
(1786-1833), irnpulso 10s estudios y la crea- 
cion en artes plasticas; y las necesidades de 
la plankxion hizo que cobraran relalivo interes 
10s grabados y litografias a ella vinculados. 
Algo inuv especial, 10s anillos para habanos 
luvieron, desde el punlo de visla artistico, una 
fuerle preeininencia. A su  vez, la plantacicin 
larnbien determino la construccion de sun- 
luosas moradas, sobre lodo en la capital, en- 
tre las cuales sobresalio el palacio de Dothingo 
Aldama. 

El sentiinienlo nacional emergenle, en ra- 
pida consolidation, encontro su vehiculo ido- 
neo en la literalura. Tanlo la poetica corno la 
rial-rativa expresaron 10s problemas capitales 
cubanos. De forma individual o nlediante ter- 
lulias, corno las promovidas por Domillgo del 
Monte (1804-1853), en Cuba o en la emigra- 
cion, 10s escritores de la Isla supieron reflejar 
10s intereses de la coinpleja sociedad que 10s 
vio nacer. Sin contar 10s ensayistas ya men- 



cionados, de la eslatura de Snco o I,uz, no pue- 
den dejar de nornbrarse a Manuel Sanguily 
(1848-1925), Enrique Jose Varona y Rafael 
Montoro (1852- 1933). Desde I-Ieredia y su  
Himno del desten-ado, hasta Jose Marti con 
sus Versos Sencillos, la literatura nacional 
crece con 10s nombres de Manuel de Zequeira 
(1 764- l846), Jose Jacinto Milanes (1 8 14- 1863), 
Joaquin Ihrenzo I,u&es (1826- 1567), Gabriel 
de la Concepcion Valdes, Placido (1 809- 1844), 
Gaspar Bet ancourt Cisneros (1 803- 1866), 
Juan Cristobal Napoles Faj'ardo, el Cucalambe 
(1 829- 1862) y JuliSn del Casal (1863- 1893), 
entre muchisirnos poe tas, novelistas y escri- 
tores costumbristas. La presencia de la mu- 
jer fue muy fuerte, con figuras tales como 
Gertrudis Gomez de Avellaneda (1 8 14- l873), 
Luisa Perez de Zambrana (2861 -1896); las 
tradiciones patrias, recogidas por Manuel de 
laCrm (2861-1896), RarnonRoa (1844-1912) 
y Enrique Collcazo (1 848- 192 11, hablan de la 
fuerza de lo que despues se llamaria el genero 
testirnonio. Dentro de la novelistica, Cirilo 
Villaverde (1 8 12- 1894), crearia en be110 ines- 
tizaje blanco-negro, la pieza cumbre de la 
narrativa decimon6nica: Cecilia Va1di.s. Y el si- 
glo termina con la produccion literaria del mas 
universal de 10s cubanos, Jose Marti, cuya 
obra, no tan solo por la probleinatica tratada, 
sin0 tambien y muy especialmente por su len- 
guaje y estilo, abrieron nuevos cauces a las 
letras hispanas. 



Rasgo consustancial con la cultura nacio- 
~ a l ,  10s intereses y 10s temas reflejados por 
2sta no fueron simples copias de modelos 
oriineos. Antes bien, desde s u  surgimiento, 
,a cultura cubana se ocupo de 10s problemas 
zpitales del entorno que le daba vida, por lo 
ma1 el reflejo transformado de la realidad 
:onstituyo s u  r a n k  de ser hndamental. Asi, 
a palina real y la pifia predominan sobre bos- 
p e s  de encinas; y el universo de la planta- 
-ion, con s u  enorme complejidad, ahoga las 
reminiscencias de una posible nobleza feudal 
:on sus  castillos y princesas, en la narrativa 
nsular. Blancos, negros, mestizos, explota- 
lores y explotados, desfilan en las multiples 
3aginas escritas y se ven representados en la 
nusica consiguiente. Crisol de rams y de pro- 
3leinas diversos, autoctonos, la cultura cu- 
m n a  preparo, a todo lo largo del siglo xrx, el 
lesarrollo de un legltimo movimiento de libe - 
racion nacional, y obtuvo de este, en el ulti- 
mo cuarto de la centuria, s u  fuente nutricia. 

Las lrichas por la creacion del Estado 
nacional: la Guerra de los Diez Afios 
El surgimiento del movimiento de liberacion na- 
cional cubano, tuvo prohndas causas de carac- 
ter interno y tarnbien externo, que lo enniar- 
caron. viabilimron y 1; imprimieron no pocas 
de sus especikidades. Factores de tip0 interno, 
lales como el creciente grado de explotacion 



colonialista que Espaiia ejercia sobre Cuba; 
la imperiosa necesidad historica de abolir la 
esclavitud, y la nladurez patriotica alcanzada 
por ciertos grupos terratenientes centro-orien- 
tales, que les permitio echar a andar una re; 
volucion anticolonial, se hacen presenties en 
la hora crucial de efectuar un levantamiento 
armado. Junto a ellos, hay algunos factores 
externos a la realidad socio-ecoriomica cuba- 
na, que influyen poderosamente en la deci- 
sion revolucionaria. Entre estos destacan: la 
existencia de la Revolucion de Septiembre en 
Espaiia, es decir, el clima de inestabilidad 
politica insular; las declaraciones de Ulises 
Grant, futuro presidente norteamericano, no 
muy favorables a Madrid, por el apoyo pres- 
tad0 a 10s secesionistas surenos durante la 
guerra de 186 1 - 1865; la atmosfera anties- 
panola que late en las naciones hermanas del 
continente por la invasion francesa a Mexico 
apoyada por Espaiia; la anexion de Santo 
Domingo en 10s anos sesenta; la guerra con- 
tra Chile y Perfq7 y la proclatnacion por 10s 
portorriqueiios, mediante el Grito de Lares, 
de la independencia de la isla hermana, si 
bien esto h e  sofocado con celeridad. Dichos 
factores, dandose la mano, hicieron que 10s 
independentistas cubanos considerasen lle: 
gado el momento de hacer, usando una frase 
martians, "la Patria libre". 

El proceso conspirativo antiespanol, desarro: 
llado a partir de 1867, tuvo espacio en la re- 



gion del centro-oriente cubano, con especial 
fuerza en Bayamo, Manzanillo y el Carnagiiey. 
L a  direccion del movimiento revolucionario es- 
tuvo a cargo del sector terrateniente no vin- 
culado de manera directa con la plantacion 
esclavista, cuyos propietarios no se convirtie- 
ron en promotores de un movimiento nacio- 
nal-liberador. Las capas intermedias de la 
poblacion insular y, de manera abrumadora, 
el campesinado, fueron las clases sociales que 
cons tituyeron la base social de la kevolucion, 
apoyadas t'unbien, en planos de direccion, por 
una intelectualidad inlly comproinetida con 
10s destinos del pais. Los esclavos, liberados 
con esa finalidad, engrosaron el futuro Ejer- 
ci to Libertador y lograron alcanzcar dentro de el 
ciertas posiciones relevantes. Los obreros, en 
su inmensa mayoria ubicados en la region 
occidental y muy pocos en niimero. no turie- 
ron denlro del rnovimiento el peso clue de ellos 
podia espernrse. 

Francisco Vicente Aguilera (1 82 1 - 1877), Pedro 
Figueredo (1819-1870), Carlos Manuel de Cespe- 
des (28 lg-,l874). Vicente Garc.ia (1 833- 1886), 
Salvador Cisneros (1 828- 19 14) y Miguel Je- 
ronimo Gutierrez (1822- 187 I), ejemplifican 
a este grupo de ten-atenientes revolucion~ari~s, 
erripefiados en expulsar a Espafia de Cuba. 
Heunidos en sus pueblos originales, fueron 
vertebrLmdo la conspiracion anticolonial a tra- 
ves de logas masonicas y en sesiones supues- 
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tamente culturales, entrando en contact0 10s 
comprometidos de cada region cubana, par- 
ticularmente orientales y canlagiieyanos, un 
POCO mas rezagados 10s villarefios. Sin que 
lograran en un  principio un acuerdo general 
sobre la fecha de alzanliento, finalmente,lel dia 
aceptado sufrio varias modificaciones, dada 
la premura y la radicalidad ideologica del gru- 
po n~anzanillero lidereado por Cespedes. Di- 
cho grupo adelanto, por diversas ramnes, el 
inioio del cornbate para el 10 de Octubre de 
1868. Este brillante dia 10s cubanos inaugu- 
raron la vla de la lucha armada para resol- 
ver las contradicciones imperant es en la so- 
ciedad colonial en que vivian. 

Deveniclo Cespedes en jefe de la Hevolucion, 
en la leeha sefialada dio el grito de indepen- 
rlencia en s u  ingenio Demajagua, e hizo dos 
cosas de ainplia trascendencia: libero a s u s  
esclavos y dio a conocer un  docwmento. lla- 
mado en la historia nacional Mantfiesto del 
Diez de  Octrrbre. En el rnisino se explicaban 
las J-azones de 10s culxnos para separarse 
de Espana y, etltre otros elementos de inte- 
res, se planteaba un deseo de abolicion gra- 
dual de la esclavirud, con indemnizacion a1 
propietario, expi-esion cabal de la poca fuerza 
cori clue aun contaba el naciente movinliento; 
se  centraban las operaciones civiles y inilita-, 
res en una  sola persona (el propio Cespedes), 
inaugurrindose asi una fonna de gobierno, el 



rnarido iln ico, t.1-ernendmen l.e debalich den- 
tro del rnovimierito de 1il)eracicin nnciono.1. 

A pasos acelerados, la Kevolucih arnpliaria 
su esc.eri;irio en la'zolia orienl.al. Miles de ne- 
gros, l)lancos y rnulalos lihres se incorpora- 
ron a la. luc1.1a en 10s dias siguieriks a1 10. de 
O(:l.ubre. I,as bisonas Iropas r~ia~iibisas, que 
colr~enzaban a ser e r i t r e r~ad ;~~  por militares 
doiriinicanos rat1ic:;idos de: milano en la r-e- 
gi6n s~rrgrienlal y entre 10s cuales descolla.1-ia 
Mrutirr~o GGine~ (Santo Dolnirigo, 1836 - I n  Ha- 
bar la, 1 %35), cwrrien;l,:~.r.on a. deniosh-ar l a  va- 
lidez del ri1a.c:liet.e en S~lricior~ de la. indepen- 
denria. La loma. tle Bayarno, en el propio rnes 

: tle oc:t.~ibr.c, dio llna capital a la r~acienie Re- 
! voluciOri: la mrga i k  Pino de Baire, la crea- 

cion del periGdico i~lanibi El C L ~ Q J I O  Libre, la 
di vulg;~c:ioi-I cle la lelra. tlel Himrw N~.cionnl, 
son I-~echos clue I~ahlan de la P~lerza inicial 
tlel ~rlovirnient.o. F'oco despu&, el 4 de riovier~i- 
h e ,  10s cainngiieyarios . . se le.vanl:\.ria.li en ar-  
11ias 1 3 1  Las Cl;~.vellinas, y s i  bierr no apoyaron 
el gobierr~o de Cli-sl)edes, a.lnplinron conside- 
rablcrneri t.r el ttta (1-0 de: operacio~les 1nilila.res. 
I>e i~~ro  cle est.a regicin, el grupc, rdorniisla, 
~-eprt:skrli.ado pot- el parlido tle Caor~ao" era 
1111137 lilerle, y Sue riet:c:sar-iil. la viril aclitud del 
jover i 1gn;wio A#-:unor~le Injyr-iau (1 84 P - L 873) 
para tleser~rrr:~srarallo y sepal-do de In. r..lii-ec- 
ci6n revoIucionaria. Ims camagiieyanos adop- 
lo~rorl un gobierno dur~de las lilr~ciones lnili- 



laws estaban separadas de las civiles y estas 
divididas iriternamente. Meses clespues, la 
zona villarefla se sumaria a1 combate, el 6 de 
febrero de 1869, en el alzamiento de San Gil. 
Solo faltaba ya la incorporation de Occidente. 

Esta region, cer~tro del poder espahol en 
Cuba, 110 contaba con un espacio geograflco 
favorable al combate. Y la siluacion revolu- 
cionaria clue en ella se fue creando se vio obs- 
taculizada por la avenencia solapada entre el 
inlegrismo espafiol, o sea, la intrarisigencia 
absolula de 10s colonialistas beneficiados con 
la explotacion de Cuba, el capit'tn general, de 
filiation politica monarquica, Frcmcisco Ixr- 
sundi (1 8 1 7- 1574). y la burguesia esclavista 
occidental, supuestainerite liberal, aterrada 
ante un movimiento revolucionario que pu- 
siese eri crisis sus intereses de clase, si bien 
esta supo convertirse en representante de 10s 
insurrectos, primer0 en La Habana, y luego 
en la eiiiigracion. La corisolidacion de un al- 
zainiento en Occidente no se efecluaria en 10s 
diez afios de lucha. La burguesia occidental 
desempefio, en tanto clase, un papel pura- 
merite antiriacional. 

En rapida sucesion, se desenvolviei-on dife- 
rerites aconlecirhientos de importancia: 1~ 
sustitucion de Ixrsundi por Domiiigo Dulde 
(1 808- 1869); la revitalization del cuerpo de 
voluntrtrios, que lleno de sangre y terror lss 
principales poblaciones de Cuba; el decreto 



de embargo de bienes a infidentes, que tras- 
paso buena parte de la riqueza cubana a ma- 
nos espafiolas; 10s intentos de Dulce por 
lograr una avenencia reformista con 10s revo- 
lucionarios, fallidos todos; la toma de Bayarno 
por 10s espafioles y su  incendio por 10s mam- 
bises; la creciente oposicion a la direccion uni- 
ficada representada por Cespedes y el trasla- 
do de 10s cornbatientes villarefios, desposeidos 
de recursos elementales, a la region oriental. 
Todo esto apuntaba a una necesidad capital 
dentro del sector revolucionario: el estableci- 
miento de un Estado nacional insurrecto, que 
aportaba la necesaria unidad dentro de las 
filas de infidentes. A lograr tal fin se convoco, 
10s dias 10 y 1 1 de abril de 1869, la Asam- 
blea de Guhimaro. 

Los delegados a la reunion acordaron la pri- 
fmera Constitucion que establecia la existen- 
(cia de una Republica en Armas, la cual divi- 
dia el mando civil del militar y estructuraba 

.los poderes, con un ejecutivo maniatado, fis- 
fcalizado por un aparato legislativo todopode- 
roso, la Camara de Representantes, a cuyas 

/ decisiones se sometian 10s otros poderes. El 
1 Ejercito quedo con un general en jefe a1 fren- 
1 

rte, Manuel de Quesada (1833-1884), mien- 
<tras Cespedes asumia la presidencia de la 
djRepublica y Salvador Cisneros Betancourt 
741 828- 19 14) la de la Camara. Constitucion de- 
i~hocratico-burguesa acorde con 10s intereses 



de Cuba en aquellos momentos, la Carta de 
Guaimaro dio un  paso fundamental en la abo- 
licion de la esclavitud: en su  articulo 24 se 
establecio la libertad de todos 10s habitantes 
de la Isla. Poco despues, sin embargo, 10s te- 
mores presentes aun en ciertos representan- 
tes determinaron que la Camara acordase, a 
la hora de hacer realidad la abolicion, un Re- 
glarnento de Libertos, que cortaba la verdade- 
ra libertad del negro esclavo, hecho muy deba- 
tido entre 10s sectores mas progresistas del 
~nambisado, y que obtuvo el veto del presi- 
dente Cespedes. La integration de la Cama- 
ra, as1 como la de 10s cuatro secretarios de 
despacho, reflej a la heterogeneidad clasis ta 
presente en el campo revolucionario, y seria 
fuente de graves trastornos en el decursar 
normal de una Revolucion nacional-libera- 
dora, ya que el aparato civil quedo exacerbado 
en su s  funciones, por miedo a una hipotetica 
dictadura, en detriment0 del sector militar, a 
todas luces decisivo, en momentos en que lo 
mas import ante era expulsar nlili tarmen t e a 
Espana de la Perla de las Antillas. 

Entre 10s poderes ejecutivo y legislative, las 
relaciones, necesariamente correctas, queda- 
ron muy agrietadas a raiz de la deposicion 
del jefe del Ejercito, Manuel de Quesada, en 
diciembre de 1869. Quesada, cufiado del Pre- 
sidente, fue depuesto por la Cainara a1 pedir , 
este mayores libertades para el aparato .mili- 



tar, y su cargo, por 10s temores del legislativo. . 
a una dictadura militar, no fue jam& cubier- 
to. Cada general dirigiria el combate en su 
region, y tomaria las rnedidas necesarias de 
la forma en que le pareciese mejor, cuya con- 
secuencia seria el desarrollo de un regioma- 
lismo fuerte y de un caudillismo mayor, que 
el mando civil cameral no estuvo en condicio- 
nes de controlar. 

La ernigracion en 10s Estados Unidos, que 
debio convertirse en solido baluarte de 10s 
mambises en Cuba, no cumplio sus funciones, 
desangrada por pugnas internas, recrudeci- 
das por la llegada a Nueva York de Manuel de 
Quesada, enviado alla con una mision perso- 
nal del Presidente. Dividida la emigracion 
entre "aldamistas", o seguidores de Miguel 
Aldama, y "quesadistas", amigos del ex gene- 
ral en jefe, esta no apoyo a sus combatientes 
en Cuba, obstaculizandose una faccion a la 
otra, en lamentable querella por el poder, que 
no pudo resolver ni siquiera el arribo a 10s 
Estados Unidos de Francisco Vicente Aguilera 
(1 82 1 - 1877), vicepresidente cubano. Las ma- 
sas emigradas vieron frenados sus deseos de 
cooperar activamente con la liberacion de la 
Patria, debido a las pugnas que separaban a 
10s sectores dirigentes de la ernigracion. 

Por medio de sus respectivos gobiernos, no 
pocas naciones latinoamericanas expresaron 
su solidaridad con la Republics de Cuba en 
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Armas, si bien debe tenerse en cuenta, en al- 
gunos casos, la lejania geografica de Cuba, y 
en todos, el bajo grado de desarrollo de las 
fuerzas productivas, por lo cud,  el apoyo en 
armas y recursos belicos de Latinoamerica 
fue francainente muy bajo. De manera indi- 
vidual, cientos de latinoamericanos jovenes, 
entusiasmados con la idea de expulsar defi- 
nitivameilte a1 colonialismo espaiiol de la 
Patria colniln, arribaron a costas cubanas, 
y no pocos de ellos se convirtieron en gran- 
des figuras de la epopeya. Juan Rius Rivera 
(1848-1924), de Puerto Rico, y Jose Rogelio 
Castillo (1 845- 1925), colombiano, quienes al- 
canzaron 10s grados de general, ejemplifican 
la participacion continental en la lucha por 
la independencia antillana. 

Contrariamente a la actitud asumida por la 
gran mayoria de 10s gobiernos latinoarnerica- 
nos, el ejecutivo nortearnericano, a traves de su  
encargado, Ulises Grant, no solo no reconocib 
ni la independencia ni tan siquiera el estado 
de beligerancia de Cuba, sin0 que obstaculi- 
zo todos 10s intentos de 10s revolucionarios 
cubanos aHi emigrados para ayudar a su  Pa- 
tria. Diferentes mensajes y proclarnas del eje- 
cutivo estadounidense, dirigidas tanto a1 
Congreso como a la poblacion del pais, con- 
denaron el apoyo a la liberacion nacional cu- 
bana, y a la "utilizacion" del territorio estado-, 
unidense para realizar actos antiespaiioles. 



Paralelo a esto, a Madrid se le vendian ar- 
mas, medicinas y recursos varios, necesarios 
para la guerra, y, sobre todo, se le pasaba in- 
formation sobre 10s movimientos antico- 
lonialistas de 10s emigiados. El gobierno de 
Grant, vinculado mediante el secretario 
Hamilton Fish con la legacibn espaiola en 
Washington, llevo a1 fracas0 un hermoso plan 
colombiano, en 1874, consistente en obtener, 
entre todas las naciones de America, la in- 
dependencia de Cuba. Mantener la Isla en 
manos espafiolas fue la tonica de la adminis- 
tracion estadounidense a todo lo largo de 
aquella decada. 

Para 10s revolucionarios cubanos era una 
tarea de primer orden la extension de la guerra 
a1 occidente insular, region aiin no vinculada 
a1 combate nacional-liberador. Sin embargo, 
antes de que la pujanza revolucionaria se 

- - - - - - - - - - 

hiciese sentir en hszorias cercanas a l a  plan- 
tacion esclavista, transcurrieron no pocos he- 
chos de singular importancia, 10s cuales 
marcaron 10s derroteros futuros de la lucha. 
Entre ellos se encuentran: la definitiva aboli- 
cion de la esclavitud en diciembre de 1870; la 
invasion de Guantjnarno, llevada a cabo por 
Mama Gomez, en 187 1; en el propio aio, el 
fusilarniento de 10s estudiantes de medicina, 
que mostro la vesania del regimen colonial; 
la deposicion de Carlos Manuel de Cespedes 
de su cargo de presidente, debida alas disen- 



siones iriternas de la Revoluci6n, en 1873, y, 
previarnente, la muerte de Ignacio Agrarnonte 
en Jimaguayu; la muerte de Cespedes en 
1874, y, ese mismo afio, la captura del ge- 
neral Calixto Garcia (1 839- 1898) casi agoni- 
zante; la realizacion, por MMmo Gornez, de 
batallas en la region camagueyana, tan im- 
portantes como: Naranjo, Mojacasabe y Las 
Guasimas. Sin olvidar que la situacion politi- 
ca espalpola continuaba dando muestras de 
una gran inestabilidad, dada la sucesion ver - 
tiginosa de un regimen supuestamente revo- 
lucionario, la monarquia del italiano Arnadeo 
de Saboya, y, en 1873, una ficcion republica- 
na, que desembocaria en la Restauracion, en 
la persona de Alfonso XII, en 1874, con Anto- 
nio Chovas (1828-1 897) como poder tras el 
trono. Los vaivenes politicos espafioles, en no 
poca medida, facilitaron el sostenimiento de 
10s mambises en 10s primeros aios de la con- 
tienda. 

Ya comenzado 1875, M a m o  Gomez logro, 
a1 fin, en su calidad de jefe del Camaguey y 
Las Villas, iniciar la campafia invasora. Los 
mambises atravesaron la t,rocha de Jucaro a 
Moron y comenzaron con celeridad a comba- 
tir en territorio villarefio. Con la tea destru- 
yeron una p a n  -, cantidad de ingenios y fin- 
cas, y avanzaron sin cesar hacia el limite con 
la region matancera. A pesar de la implacable 
persecucion espafiola, y la falta de recursos 



belicos y de aliinentos, 10s insurrectos logra- 
ron hacer tainbalear el dominio espanol en la 
Isla. Sin embargo. tal hazafia no pudo ser 
completada. Desde denlro de la Revolucion, 
la invasiim sufriria un  golpe demoledor. 

Antes de comenzar la campafia invasora, 
Mkimo Gomez habia pedido refuerzos a la 
Camara y a Cisneros, su  nuevo presidente. 
Cuando 10s inismos debieroii concretarse, las 
tropas orientales seleccionadas para pasar a 
Las Villas se  reunieron en Lagunas de Varo- 
na,  Oriente. convocadas por figuras muy 
cercanas a1 mayor general de Las  Tunas. Vi- 
cente Garcia (1839- 1886). Alli, juntos 10s 
amigos de Garcia, 10s soldados que no que- 
r i m  abandonar s u  terrufio natal, y 10s deu- 
dos de  Cespedes, elevaron u n  pliego a la 
direction civil revolucionaria donde se de- 
mandaba la salida de Cisneros de la presi- 
dencia, la convocatoria 3 elecciones, la mo- 
dificacion de la Constitucion y diversas otras 
medidas. Eslas pueden o no haber sido vali- 
das: de hecho, algunas lo eran. Lo no perti- 
nente viene dado por el momento en que las 
denlandas se hicieron, y la Sorma sediciosa 
asumida por el movimiento. El poder ejecu- 
tivo, a1 igual que el legislativo, mostro s u  de- 
bilidad interna al no adoptar una solucion 
radical ante tamano problema. Y, para resol- 
ver la situation creada, no encontro mejor 
recurso clue solicitar de Gon~ez se entrevis- 



tase con el general Garcia. En definitiva, esto 
se hizo, y Juan Bautista Spotorno (1832-1917) 
sustituyo a Cisneros, de manera interina. 
Despues se  encargo de la presidencia Tomas 
Estrada Palma (1835- l9O8), ya en 1876. Lo 
que si no se resolvio fue la terrible quiebra 
de la unidad revolucionaria representada por 
Lagunas de Varona. Y la paralisis de la inva- 
sion, pues a1 regreso de Gomez a Las Villas 
la situacion de la zona habia cambiado por 
completo. 

Desde mucho tiempo atras, el regionalism0 
habia prendido en importantes sectores de 10s 
combatientes villareiios, a extremos tales que 
estos, en octubre de 1876, cuando la situa- 
cion bdica era altamente compleja y Henry 
Reeve, El 1ngZesito (1850- l876), habia muer - 
to en la vanguardia de Yaguaramas, le pidie- 
ron a Gomez, por intermedio de Carlos Roloff, 
polaco radicado en la zona, que abandonase 
la direccion de la lucha en el territorio por su  
condicion de extranjero. El expulsado jefe re- 
greso al Camagiiey abatido animicamente, y 
casi convencido de la imposibilidad de conti- 
nuar de aquella manera el combate nacional- 
-1iberador. Mhime cuando 10s momentos 
coincidian con un reforzamiento de la politi- 
ca espafiola en la Isla, merced al nuevo capi- 
tan general, Arsenio Martinez Campos. 

Este militar, conocido en Espafia como el 
Pacificador, por haber acabado con 10s alza- 



niientos carlistas y cantonaIist;+s, coinenzo 
rcipidamente a implanta'i- un nuevo eslilo de 
guerra, y sustituyo a 10s oiiciales sanguina- 
rios que anteriormente dirigiain las demarca- 
cioi~es cubanas. El sohreseimiento de 10s bie- 
nes enlbargados; el respeto a la vida de 10s 
inambises que se presentasen a 10s espaiio- 
les; la entrega de un poco de dinero a 10s que 
asi lo quisiesen; la eliminaciori de las depor- 
taciones; el reparto de raciones a inambises 
fanlelicos, y, sobre todo, "peinar" exlic~us- 
tivarnenle cada zona villareiia para reducir a1 
inkinlo la existellcia de insurrectos, le dio 
un excelente resultado, en mornentos en que 
la Revolucion atravesaba un periodo de gran 
inestabilidad. Esta tr-ht6 de ser resuelia por 
el gobierno insurrecto, quien design6 a1 ge- 
neral Vicente Garcia para hacerse cargo del 
mando en I,as Villas. Sin negarse, dicho mili- 
tar demoro la ejecucion de la orden, y termi- 
116 por plasmai-, en inayo de 1877, una riueva 
sediciori, ahora en Santa Rita, a1 regresar a 
territorio tunero. En estas cii-cunstancias, el 
combate en la region central casi desapare- 
ci6, a lo cud  debe unirse la crisis del ejecutivo, 
provocada por la caida en manos espafiolas 
de su presidente, don Tomcis Estrada P- CL 1 ma. 
Dispuesta la Camara a cualquier cosa por sal- 
var 10s restos de la lucha, design0 a1 propio 
Vicente Garcia como presidente. despues de 
un breve tiempo de interinatura de Francisco 
Javier de Cespedes. 



Diversos factores se dieron asi la mano para 
llegar a la firma de una  paz sin indepen- 
dencia, el 10 cle febrero de 1878, en El Zan- 
j6n. A1 desgaste logico de casi diez afios de 
combate, se silmaron el poco apoyo en recur- 
sos de guerra recibidos del exterior; la falta 
de unidad cntre 10s combatientes; el iriope- 
rarite aparato de direcciorl revolucionaria es- 
tablecido quc Irabo, mas que hacei- viables, 
las operaciones inililm-es; la falk de un Ejerciio 
con un malido central fuerte; y ciertas con- 
cepciones prevalecientes en el seno de allgu- 
nas figuras i~lqjorlantcs con posibilidades de 
decision, tanto civiles como rniliiares. Todo 
esto fue excelentemente aprovechado por 
Martinez Carnpos. El converiio de El Zanjorl, 
que puso iin n la Guel-ra de 10s Diez M o s ,  
recoi~oc.io la libertad de 10s escla~~os y colonos 
chinos presentes en las filas mambisas, y de- 
claro lo pactado roino valido para todas las 
regiones de Cuba. 

En es to se equivoco el capitiin gel ]era1 espa- 
fiol. En la zona oriental, 10s rnarnbises, capita- 
neados por Antonio klaceo (1845- IS%), ge- 
nerd  i n i h t o  de srnplisirno prestigio a kines 
de la guerra. se ~legaron a aceptar el conve- 
nio. En memorable entrevista efectuada en 
Mangos de Baraguii, en la provincia cle Orien- 
te, en mwzo de 1878, declararon a1 jele iberi- 
co s u  clrcisi~n de ronliri~lar el combate, lo 
cual hicieror~ poco despnes. Habiendo esta- 
blecido Ian nuevo aparnlo cle gobierno y uila 



nueva Constiiucion revolucionaria, 10s pro- 
testantes de Baragua, aunque no pudieron 
sostenerse, pues Espafia concentro sobre ellos 
iodas las iropas que antes estaban inuy dis- 
locadas, y las condiciones para la guerra no 

I 
les eran propicias, dieron un herinos~ ejem- 
plo de la intransigencia de una nacion nega- 
da  a volver a la dependencia. Liberiad y abo- 
licion pasaron asi a ser ardientes simbolos 
del pueblo cubanu, y la riigura de Antonio 
Maceo devino en la nmxima representacion 
de la n a c i h  considerada en su conjunto. A 
~rxediados del afio 1878, sc- cerraba la priinera 
etapa del inovimiento de liberation national, 
excelenie experiencia acuinulada a lo largo 
de dicz anos. I'ocos marnbises se radicaron 
en Cuba, volviendo a sus hogares. Una bne- 
n;l mayoria se iraslado a la ernigracion, en 
donde se centrarian ahora 10s desvelos por 

Si se analiza con deteniinienio la situacion 
socio-econoinica cubana en la decada de 10s 
nchc-ntn del siglo SIX, llama la atencion un he- 
clim ir I conii-r-~st~hle: d drsarrollo del capitzdisino 
en Cul~a. Con pocas pr-obabilidades historicas 
de lograr una sociedad con un desarrollo au- 
tociono, eCectivarriente iridependiente, y mu- 
chas de se,guir una via que la llevase a consCi- 
tuir u11 Area periferica de 10s grandes centros 
del capihlisino n~undial, coino historicamen- 



te sucedio, Cuba vio, en el period0 estudiado, 
la materializacion de elementos muy firme- 
mente capitalis tas, que ya venian gestandose 
desde tiempo atras, y se hacen clararnente 
presentes a fines de siglo. Siguiendo la ten- 
dencia mundial de aquellos afios, la sociedad 
cubana adquiere perfiles que marcarian la 
tonica de la proxima centuria, transforman- 
do el panorama economico-social antillano. 

Un proceso de cqncentracion de la produc- 
cion similar a1 que se esta efectuando a esca- 
la universal capitalista, se pone de manifiesto 
en Cuba en la segunda mitad del siglo xrx. 
Las fabricas de azucar -renglon productivo 
fundamental, de ahi la importancia en el de 
este fenomeno- poco eficientes, por no ha- 
ber podido dar un vuelco tecnologico, desapa- 
recen y ceden su lugar a nuevas fabricas, 10s 
centrales, mayores productores de &car que 
10s ingenios. Una buena parte de 10s produc- 
tores que no transforman sus fabricas, las 
pierden, y se dedican solo a sembrar c&a para 
molerla en centrales ajenos, lo cual da lugar 
a1 desarrollo del sector social de 10s colonos, 
de notable influencia en el nuevo siglo. Apa- 
rece asi, en la historia de la industria azuca- 
rera, la division entre su parte agricola y su  
p a t e  industrial. Indisolublemente ligado a lo 
anterior, el mercado cubano del &car se con- 
centra cada vez mas en 10s Estados Unidos, 
dada la estrechez del mercado espaiiol, lo cud  
se observa en el cuadro numero dos. 



Exportaciones cubanas de azucar, en % 

Aiios EEUU Espana Inglaterra 

1840 17,16 10,60 9,59 
1860 58,47 7,70 16,66 
1880 81,58 2,90 5,49 
1895 85,83 2,74 0,82 

Otros 

62,25 
17.20 
10,03 
10,61 

Fuente: Elaborado a partir de 10s datos ofrecidos por Manuel Moreno Fraginals en su obra EL Ingenu 
publicada en La Habana por la Editorial de'ciencias Sociales, 1978, tomo 111. 



La concenti-acion de las ventas azucareras 
de Cuba no puede entenderse cabalmente si 
se desconoce un  eleinento determinante: 10s 
vendedores norteamericanos y 10s refinadores 
de azucar, en largo proceso dado en el decursar 
del siglo, habian ido dejando de comprar ,&u- 
car refino, priorizando el azucar crudo, sin pro- 
cesar, con lo que lentamente se produjo una 
disminucion muy fuerte de la refinacion de 
z u c a r  en Cuba, convertida en mero produc- 
tor de una materia prima no elaborada. A esto 
debe sumarse que Espaiia, por las contradic- 
ciones intern's de s u  desarrollo capi talista, con 
un rnercado interno de muy es6aso poder ad- 
quisitivo, exigia azuccar refino, poco rentable 
ya para 10s productores cubanos. La industria 
azuc'arera h e  asi dependiendo cada vez mas 
del mercado norteamericano y de sus  exigen- 
cias. Se dio eritonces el rarisimo caso de que 
Cuba estuviese sometida a dos Metropolis: la 
tradicional (politica), Espana, y la nueva (eco- 
nornica), 10s Estados Urlidos de America. 

Esta nacion, siguiendo a Inglaterra, habia 
tambien empezado a invertir capitales en la 
Isla, que a fines del siglo alcanzaban un  
monto cercano a 10s cincuenta millones de 
dolares, ubicados preferentemente en el azu- 
car, por la compra de varios ingenios, trans- 
formados luego en centrales, y en la mineria. 
La creacion del Trust del Azucar por Henry 
Havemeyer, en 189 1, remacho las cadenas de 



la creciente dependencia, separo mas aun a 
Cuba de Espafia y contribuyo grandemente 
a crear una mentalidad subordinada en la 
otrora poderosa burguesia azucarera cuba- 
na. Mientras tanto, Espaiia elevaba ciertos 
aranceles a productos basicos anti'llanos, 
que no encontraban su realizacion economi- 
ca iniprescindible en el mercado iberico, lo 
c u d  dificulto cada vez mks la complemen- 
tacion entre las economias de Cuba y de la 

' Peninsula. 
Vinculado, por logica, a1 desarrollo del 

capitalismo, se encuentra el problema de la 
fuerza de trabajo. La necesidad de la aboli- 

: cion de la esclmitud se habia hecho presen- 
I te desde tiempo atras. En 1880, no sin ar- 

I duas consultas con 10s propietarios, Madrid 
habia establecido la Ixy del Patronato, que 

I prolongaba la institucion ocho anos mas. Esta 
no llego a cumplirse, pues la abolicion defini- 

I tiva fue promulgada en 1886, con mecanis- 
1 mos para garantizar la mano de obra a 10s 
1 propietarios. Los negros, recien liberados, 
I 

como es natural, engrosaron las filas de 10s 
jornaleros agricolas, con lo que el proletaria- 

' do rural obtuvo un tremendo refuerzo. Sin 
embargo, la escasez de fuerza de trabajo hiza 
fluctuar bastante el salario de una a otra re- 
gion, y el nuevo siglo debio resolver dicha esca- 

1 sez, lo cud traeria la renovacion de un viejc 
problema social -la irnportacion de extran- 



jei-os como mano de obra- en 10s marcos 
del recien creado Estado nacional. 

Entre 10s elementos que muestran la ende- 
blez de la econoinia cubana y su creciente 
dependencia de Norteamerica, se encuentra 
el hecho de que 10s gi-upos politico-economi- 
cos existentes solicitan de Espana la firma de 
un tratado de reciprocidad comercial con 10s 
Estados Unidos, que garantice el mercado de 
esta nation. Espafia, dentro de 10s limites de 
sl-1 politica econornica, trato de hacerlo, pero 
Val tratado nunca fue ratificado. Ya en 1890, 
cuando la sociedad norteamericana era lo 
suficientemente fuerte, la presion sobre las 
naciones del hernisferio para convertirlas, cada 
vez m&s, en productoras de materias primas, 
se hizo presente en el Bill Mc Kinley9 y en su 
corolario, la Enmienda Aldrich, de 1890, que 
marginaba del mercado estadounidense a las 
regiones que no "reciprocasen" a 10s Estados 
Unidos con la apertura de sus mercados a 10s 
productos industriales altamente elaborados 
de esta nacion. La tozudez espaiiola en no 
rebajar algunos aranceles a 10s productos 
nortenos, trajo el surgimiento en Cuba del 
Movimiento Economico, agrupacion de inte- 
reses islefios y espanoles, en funcion de la 
defensa de "su" produccion y del mercado. 
Aun cuando este movimiento no lograse to- 
dos sus objetivos, queda como una prueba 
v5lida del mecanismo de dependencia for5nea 
existente en la ecoiiomia cubana. 



A1 calor de las libertades que Martinez Cam- 
pos habia estipulado en el convenio de I31 Zan- 
jon comemo, desde mediados de 1878, un 
intento de creacion de agrupaciones politicas 
que devendrian en partidos. Multiples fueron 
10s grupos emergentes que terminaron, en su 
inmensa mayoria, polariz5ndose en dos gran- 
des partidos: el Union Constitucional y el Li- 
beral Autonomista. El primer0 respondia, sin 
que esto sea nada mas que un intento de ubi- 
cacion clasista con todo el riesgo que ello im- 
plica, a 10s intereses de 10s grandes comer- 
ciantes y productores espafioles, que habian 
logrado efectuar, o ya lo estaban logrando, 
un vuelco tecnologico en sus fabricas. La mas 
ferrea intransigencia politica lo caracteriza- 
ria, y la defensa de un estado de "asimila- 
cion" entre Cuba y Espafia. 

El Partido Liberal, compuesto por miembros 
mas debiles de la burguesia, comerciantes y 
vendedores de y para el mercado interno, y 
un gran grupo de intelectuales, se abrogo la 
representacion de 10s intereses nacionales, 

I 
considerados en su conjunto, dada la gran 

1 mGoria de su membresia, nacida en Cuba. 

/ Sus grandes figuras, ya que no productores 
I de primer rango, si lo eran como profesiona- 
I les. Jose Maria Gavez (1 835- lgO6), Jose An- 

tonio Cortina (1 853- l884), Miguel Figueroa 
( 185 1 - 1 893), Rafael Montoro (1 852- 1933), 
entre otros, eran hombres de muy solida for- 



macion academica, a quienes no se les esca- 
paban las dificultades de su proyecto politico, 
la autonomia, por el cual batallarian durante 
veinte anos. Dicho proyecto, complementado 
con una efectiva vision de las posibilidades 
economicas futuras de Cuba, no resolvia en 
detalles 10s problemas capitales de la reali- 
dad insular, per0 sumaba elementos razona- 
bles para mejorarla. Amparado en el deterio- 
ro y desgaste del independentismo dentro de 
Cuba, el autonomismo sumo proselitos du- 
rante algunos afios, y se convirtio en una 
fuerza politica "de gabinete", que constante- 
mente sedalaba, en razon de su predica, las 
lacras del sisterna colonial. Esto no quiere 
decir que se luchase por romper abruptamente 
con la secular dependencia de Espaiia. Antes 
bien, 10s cambios radicales eran repudiados 
por 10s autonomistas. Se pretendia perfeccio- 
nar el statu quo, replanteandolo sobre nue- 
vas bases, que se vislumbraban convenientes 
tanto para Cuba como para Espana. 

Madrid no supo --o no quiso- aprovechar 
cabalmente lo que representaba el autonomis- 
mo: la posposicion de la verdadera Revolucion. 
Y dio siempre su apoyo a 10s integristas, faci- 
litando 10s fraudes electorales, readecuando 
leyes para favorecerlos y obstaculizando la 
propaganda de 10s autonomistas, quienes fue- 
ron marginados del aparato de gobierno in- 
sular durante dos decadas. Poco a poco, en la 



misma medida en que el independentismo se 
fue haciendo mas fuerte, y la proxima guerra 
anticolonial iba perfilandose, el autonomis- 
mo iba perdiendo sus seguidores, aparte del 
desencanto con que todo hombre digno de- 
bia contemplar 10s desplantes infligidos en 
las Cortes, tanto por el grupo conservador de 

, Canovas, como por 10s seguidores supuesta- 
mente liberales de Sagasta, amen de 10s osci- 
lantes sectores politicos intermedios. Tampo- 
co pudo el autonomismo ganar la batalla de 
la aplicacion de reformas, por la inconsisten- 
cia de la politica exterior espaiiola, manifes- 
tada en torno a1 plan reformista de Antonio 
Maura (1 893). En alguna medida, la estruc- 
tura a u  tonomista, vale decir, 10s comites mu- 
nicipales y de barrios, fueron usados por el 
independentismo para la organizacion de una 
verdadera transformacion social. 

Los independentistas cubanos no descan- 
saron durante el periodo. Poco despues de 
terminada la Guet-ra de 10s Diez M o s ,  empe- 
zo a organizarse lo que vendria a llamarse 
Guerra Chiquita (1879 y 1880), siguiendc 
pautas similares a las del movimiento ante- 
rior. Por media de clubes no vertebrados ho- 
rizontalmente, con u n  centro superior en 
Nueva York dirigido por el general Calixtc 
Garcia, y con alzamientos no coordinados en 
la Isla, la nueva guerra se desgasto por la fal- 
t a  de recursos, el agotamiento del pais, y las 

9: 



contradicciones que animaron a sus princi- 
pales jefes, Calixto Garcia y Antonio Maceo. 
A pesar de que muchos hombres se fueron a 
la manigua, el apoyo dado a Espaiia por el 
Partido Autonomista, propalando la falacia de 
que la guerra era en verdad un movimiento 
de negros contra blancos, a mas de las desa- 
venencias internas, este intento revoluciona- 
rio no trajo la independencia, per0 represento 
un gran paso de avance dentro del movi- 
miento nacional-liberador: en el estreno su 
futuro liderazgo Jose Marti. 

Tampoco culminaron con exito 10s intentos 
de expediciones aisladas de 10s aiios ochen- 
ta, que pretendian traer desde fuera la ansia- 
da libertad, por figuras de algun relieve, como 
Carlos Agiiero, Limbano Shchez y Ramon 
Leocadio Bonachea. No pudo triunfar siquie- 
ra el plan mas solido del periodo, conocido 
como Plan Gomez, concebido entre 10s aiios 
1884 y 1886. El independentismo no habia 
aprendido aun a hacer un estudio suficiente 
de las condiciones objetivas y subjetivas que 
pueden impulsar o f~enar una revolucion, y 
mantenia gravisimos problemas de falta de 
unidad efitre sus componentes, lo que fue la 
tonica de la Revolucion del68. Corresponde- 
ria a un hombre aun joven, no desgastado en 
pugnas previas, priorizar la unidad revolu- 
cionaria, establecer sobre nuevas bases la ac- 
tuacion independentista, y dotar a1 movimien- 



LO ae un cuerpo iaeologico eiecrivamenre ra- 
dical. Este hombre --Jose Marti Perez- con- 
seguiria materializar el anhelo de casi veinte 

' ~anos de 10s anticolonialistas antillanos: ha- 
cer viable una nueva revolucion. 

Jose Marti y la Revolucion de  1895 
La nueva etapa del movirniento de liberacion 

b nacional cubano parlio de dos diferencias ca- 
pitales, en relacion con momentos anteriores: 
un sustancial programa de transformaciones 
economico-sociales que subvirtieran el regi- 
men colonial. y dieran paso a un desar-rollo 
nacional autoctono; y un proceso de organi- 
zacion de varios aiios. El programa revolu- 
cionario, estructurado y animado por Marti, 
tom0 cuerpo en la creacion, dentro de 10s 
ernigi-ados, del Partido Revolucionario Cuba- 
no, proclamado el 10 de abril de 1892. Por 
medio del misrrm, v del periodic0 Patria, Marti 
desplego una extraordinaria labor de divul- 
gacion de 10s contenidos del cambio social que 
se pretendia; a su vez, usaba ambos para res- 
tablecer y atianzar la unidad revolucionaria 
en torno a1 proyecto independentista que 61, 
en su  calidad de Delegado del PRC, centraba. 

Septiembre de 1892 marco un hito en el pro- 
ceso de creacion de la unidad dentro de 10s 
futuros ii~surrectos; este mes. en Santo Do- 
ming~,  Marti visito a M5ximo Gomez, y obtu- 
vo del viejo general, "sin temor de negativa", 

95 



UCL cage ae  general en jeie del 
Ejercito Libertador de Cuba. De acuerdo arnbos, 
la organization revolucionaria marcharia con 
firmeza hacia la unidad definitiva. Poco a 
poco, iiguras irnprescirldibles de la lucha 
anticolonial se irian sumando a1 proyerto 
martiano, tales como 10s generales Antonio y 
Jose Maceo (1849-1896), y Flor Crombet 
(185 1- 1895). quienes se surnarian a 10s ya 
integrados desde mucho tiempo atras, como 
Serafin Sanchez (1846- 1896), Carlos Roloif y 
Jose Rogelio Castillo. Las concepciones mar - 
tianas no representan la reedicion de un 
civilismo estilo "68", por el contrario, Jose 
Marti y s u  proyecto constituyen la supera- 
rion historica de 10s elementos de corte civil o 
militar que tanto dano le hicieron a1 inde- 
pendentismo antillano; la proyeccion de un 
ideario de corte latinoamericanista, que su- 
p_erara l a s b a m r a s n a ~ i o ~ k s ;  cm-teebidma - 
funcion de las masas trabajadoras (aunque 
no excluyese a otros sectores sociales) y pre- 
tendiese encontrar formulas propias para re- 
solver 10s multiples problemas continentales; 
que se plantease una Revolucion eiectiva den- 
tro de las estructuras socio-economicas cu- 
banas; y que hubiese previsto, y consecuen- 
temente combatido, el naciente imperialismo 
norteamericano y sus ansias de expansion 
"por sobre nuestras tierras de America". Es, 
en tanto proyecto, la elirninacion definitiva 



de un civilismo y de un militarismo obsoletos 
historicamente. 

De haberse podido lograr, la Revolucion hu- 
biese arrancado en el segundo semestre de 
1894, per0 diversos factores lo impidieron. La 
misma comenzo el 24 de febrero de 1895, con 
diferentes alzarnientos fundamentalmente en 
la zona oriental del pals, y sus principales 
jefes, ,en 10s inicios, fueron 10s generales 

1 Guillermo Moncada (1838- 1895) y Bartolome 
/ Maso (1830- 1907). Previamente, la concep- 
' 

cion de Marti (el Plan de Fernandina), con- 
sistente en la conjuncion de factores internos 

I (alzarnientos provinciales), sumados a factores 
, externos (expediciones que 10s apoyaran, tres 
I en total), no habia podido materializarse, dada 

la indiscrecion de un militar mambi, que tra- 
jo como consecuencia la incautacion de las 
expediciones por las autoridades norteameri- 
canas. El-D-elegadcr del PRC, c e d k i d a v d o =  
racion del minuto que se vivia, curso la orden 
de alzamiento y se traslado a Santo Domingo 
para reunirse con el General en Jefe. 

Ambos firmaron, el 25 de marzo de 1895, el 
Manij?esto d e  Montecris ti, documento impor - 
tantisirno para entender la Revolucion. Des- 
pues de esfuerzos agonicos, lograron desem- 
barcar en Cuba, en abril, por Playitas de 
Cajobabo. Previamente, el general Antonio 
Maceo, quien habia salido de Costa Rica en 
la expedicion encabezada por Flor Crombet, 



habia desembarcado por Duaba, Oriente, y 
asumido el mando de la region oriental, has- 
ta  entonces dirigida por Bartolome Maso, de- 
bid0 a la muerte por enfennedad de Guillermo 
Moncada. Una vez en territorio cubano 10s 
jefes principales, estos comenzaron a ernitir 
disposiciones normadoras de la vida y el com- 
bate en la manigua; de entre ellas, vale sefia- 
lar la prohibicion de la molienda azucarera y 
el otorgamiento a Marti de 10s grados de ma- 
yor general. Para empefios superiores futu- 
ros, se imponia una reunion coordinadora 
entre Jose Marti, Mkimo Gomez y Antonio 
Maceo. 

Tal reunion tuvo lugar el 5 de mayo, en la fm- 
ca La Mejorana. Los criterios sostenidos -Marti 
y Gomez por un lado, Maceo por otro- versa- 
ron, en dificil entrevista, sobre la organiza- 
cion civil futura de la Revolucion y, posible- 
mente, sobre un proyecto invasor. De alli 
salieron 10s tres jefes dispuestos plenarnente 

' a continuar dando a la lucha las "formas via- 
bles" que preconizara Marti. Sin embargo, 
pocos dias despues, el 19 de mayo, la lucha 
an ticolonial sufriria un golpe demoledor: Jose 
Marti caeria en su primera carga, en la zona 
de Dos Rios. Con el desaparecio del escenario 
militar el mas grande ideologo popular del si- 
glo XIX en Latinoamerica. Y Gomez y Maceo, 
de mutuo acuerdo, se crecerian ante tal ad- 
versidad. El segundo se encargaria de poner 



en pie de guerra a todo Orienk, librando las 
ilnporlantes bal-.dlas de Jobit.0, Pe-ralejo y Sa.0 
del. hdio, mientras Gomez pcasaria a1 Ccmlagiiey, 
region donde apenas habia alzados, a reafir- 
mar nlli In h c h a  iiberadora. Apoyado por el 
viejo xnatr?lni Salvador Cisneros. Gomm cies- 
pleg6 ssu campaha circular en torno a la ca- 
becera provincial, fog~~eando a 10s jovenes que 
se incorporaban y prepar5ndolos para empe- 
IIos superiores. Pocas serrlanas despues, la. 
expedicihn de Serafin Srinchez y ~ a r l o s  Roloff, 
ili.sen~barc.ada por el sur de Lars Villas, con- 
solidaba, a1 dccir del jefe rn&ximo. la. Iucha 
liber-ad orn. La. prbxiina tarea de eriverga.clura 
seria entonces la creaciciri de un gobierno - ci- 
vil en la nxmipla. 

La Asamblea, celehracla en t l  lnes dc sep- 
tienlbre en la zona de Jimaguay u, el Ca.~nn- 
giiey, acordo la Clonstitucion de est-e no~nbre, 
no sin antes .suscit.ar profur~das discusiones 
en t.re cri tei-ios tendentes a la priorizaci6n del 
I'a.ctur ~nililar, v opiniones que ahgaban por- 
uil equilibria jusio entre arrlbos poder-es. En 
deiinitiva. la experiencin historica previa se 
~ I I S O  ,de rnanifiesto, y la Constitucibn dejt) 
relativainen t:e 1 ibre 211 aparaio rnilitar. Se es- 
tableci6. conlo 1n~5xinlo cuerpo de direction 
revolucionaria, u n  Consejo de Gobierno com- 
p e s t o  par seis personas, que a.unahan fun- 
ciones ej ecutivas v 1 egislntivas. Pre.siderit:.e del 
~ilismo file. seleccionado Salvador Cisnei-os, 



con Rartolorne Mas6 corno vice, y MC.ixirno 
Gomez: y Antonio Maceo fueron ratificados en 
sus cargos por la Asamblea. Como algo im- 
porLante debe ser'lalarse que 7'omA.s Estsada 
Palma, sustituto de Mar t i  en la delegacirjn del 
PRC, fue desi.gnado ministro extraordinniio 
y plenipotenciario del Consejo de Gobierno 
en el exterior, can lo cual se abi-io la posibili- 
dad de una. doble actuation de esta figura, en 
fur~cicin de SIE canveniencias e intereses. 

Ya creada oficialmen le 1 a Republics de Cuba 
en Arrrias, el prbximo paso Sue acelerar 10s 
pl-epxal.ivos de la inva.sicin a Occidente, que 
comenzarla pol- Mangos d e  Barngua, en 
Oiien te, de manera sirnbdic;a.. MMITIO G61nez 
~~pcrarja. corm jefe supreins, con Mai:eo de 
segundo. Ida ir~vasibn constituyo una de las 
campafias inilitares mAs brillantes clue se ha.-. 
yan dado m America. Unos cuantos cientos 
de rnarnbises ma1 ar~nados y peor a1iment.a- 
dos se enfrmtaron, en .nut ir~lu&&inlo espncio 
geogrhfico, a uri Ejerrito con elevada cqaci-, 
dad combat-.iva., bier1 pl-ovi~t.o: en s6lo tres 
meses. 10s insu~rectc~s cubnnos r-ecorrieron 
mas de mil kiloinelros, e n  agotadoras rr1a.r- 
chas, a veces de ochenla ki!6metros en un 
dfa. Igua-5, Mal Tiernpo, Coliseo, Calimete, el 
L z o  de la IrwasiGr.1, lnal-can jalones de victo- 
rias mmbisas.  1x1s cubanvs llegaron ;;i la gro- 
vincia de La Hnbana en enero de 1896, y 10s 
jefes supremos decidjeron que Maceo culmi- 



ase la campafia, invadiendo Pinar del Rio, 
uentras Gomez distraia tropas enemigas en 
provincia de la capital. El 22 de enero se 

rrnaba en Mantua. en el extremo del occi- 
mte cubano, el acta de culminacion de la 
jforzada empresa. 
Espafia, mediante su  capitan general, Mar- 
nez Carnpos, comprendio que la guerra po- 
ia perderse velozmente si no se aplicaban 
ledidas extremas. Para ello se sustituyo a1 
ntiguo Pacificador, y sus funciones las asu- 
~ i o  Valeriano Weyler y Nicolau (Espana, 
838- l93O), sanguinario militar que ya habia 
stado en Cuba en la guerra anterior. Repre- 
mtante de 10s mas retrogrados intereses es- 
afioles, Weyler aplico una politica genocida 
m a d a  "de reconcentracion", con la preten- 
on de eliminar el apoyo del carnpesinado a 
1s inarnbises, concentrando a 10s habitantes 
- - - - - - - 

irales en zonas urbanas: De-mas estddecir - 
ue estos campesinos carecieron, en 10s lu- 
ares donde fueron reunidos, de las cosns mas 
,ementales; solo se les repartia un poco de 
limento unavez al dia, coriocido como "sopa", 
racias a la caridad de las autolidadis locales. 
a mortalidad general, y la infantil, llegaron 
cifras pavorosas en 4 bienio 96-97. Datos 
~trernos hacen ascender las muertes a la ci- 
.a de doscientas mil personas; otros, mas 
bjetivos, las situan alrededor de ciento cin- 
uenta mil. Sea como fuere, ningun otro pais 



de Latinoamel-ica debio pagar seinejante cifra 
cle civiles como precio por la expulsion del 
colonialismo de s u  territorio. A pesar de esto, la 
guerra no se detuvo. La decision de hacer la Pa- 
{ria libre se  impuso a la politica de la recon- 
centracion. i 

Es incuestionable que la culininacion de la 
camparia invasora, y no ceder ante la politica 
weyleriana, deben ser considerados como 
gi-andes victorias del.mambisado, pero estas 
no se lo@-aron de inanera sencilla; muchos 
hombres entregarorl sus  vidas pol- hacerlas 
realidad.. Aparle de la gran masa de comba- 
~ientes  desaparecidos, la Revoluoion perdio, 
en tre 1895 y 1896, descontrrndo a Marti, I lna 
buena pal-le de sus  mejores generales. Entre 
ellos se encuentran: Guillermo Moncada, Flor 
Cro~ribet, Paquilo Bor-rero, Juan Bruno mas, 
Jose Maria Aguirre, Jose Maceo, y dos figu- 
ras de excepcion, Serafin Simchez, y el lu- 
garteniente general Antonio Maceo, caido en 
San Pedro, provincia de La Habana. en di- 
ciembre de 1896. Tal mutilacion en s u  oiicia- 
lidad, cuya antigiiedacl comba tiva alcanzaba 
en la mayoria de ellos mas de dos decadas, 
him excla~nai- a MMmo Gomez: "i Me he que- 
dado solo!" Y lo obligaria a crecerse para de- 
nlosirar la pujanza de la Revolucion. La lu- 
cha facilito el desarrollo, en algunos casos, y 
el surgimiento. en otros, de nuevas figuras 
capaces, rnilitarmente hablando, de sustituir 



a 10s caidos. Tal fue el caso de 10s generales 
Jose Miguel Gornez (1858-192 l) ,  Mario Garcia 
Menocal (1866- 1941) y Gerardo Machado y 
Morales (1 87 1 - 1939), de cornpetencia rnilitar 
probada, y,  sin en~bargo, devenidos en testa- 
ferros dcl iinperialisrno noI-leamericano en el 
siglo xx. 

i Den-lro de la Revoluci6n'se presentaron gra- 
I ves desavenencias entre el Consejo de Go- 
' bierno y el General en Jefe. El organo civil 

no era homo~eneo en su  composicio11, y di- 
versos intereses de clase se hallaban preseri- 
tes en su  actuacion cotidiana. Con el decursar 
de 10s nleses, el Consejo de Gobierno comen- 
zo a tratar de intervenir en las operaciones 
inili~.ai-es; a otorgar grados sin que estos hu- 
biesen sido propuestos en la forma y por la 
autoridad debida; a autorizar el comercio con 
el enemigo, y, sobre todo, a permitir la nlo- 
lienda de algunos centrales en cumplimien- 
to de ciertos comprornisos adquiridos por 
Estrada Palma con la burguesia azucarera 
cmigrada. Todo lo descrito provoco graves 
fricriones con Maxirno Gfirnez, acusado por 
el apcarato civil dc interferir el "normal" de- 
sarrollo de la Republica en Armas. El Gene- 
ral en Jefe se enco~itraba dispuesto a pre- 
sentar su  renuncia, para lo cual se traslado 
a la eona central, donde radicaba el aparato 
civil. Encrespadas a1 mkimo las relaciones, 
tcanto el Consejo como el Generalisimo tuvie- 



ron la estatura patriotica de deponer actitu- 
des extremas en aras de la unidad revolucio- 
naria, en cuanto se conocio la noticia de la 
caida de Maceo, y de la muerte, junto a el, del 
hijo de Gomez, Panchito. Suavizadas las ten- 
siones, no desaparecidas, arnbos podere;, rni- 
litar y civil, pudieron operar de manera man- 
comunada. Sin embargo, ciertos elementos 
procedentes del sector autonomista, aprove- 
chando la campaiia invasora ya terrninada, 

' 

con sus exitos consiguientes, continuaron in- 
troduciendose en las filas de la Revolucion y 
la permearon de sus ideas, en consonancia 
con una estrategia de supe~venc ia  clasista 
que a la larga d'uia buermos resultados. 

Muerto Maceo, Calixto Garcia, jefe de Orien- 
te, ascendio a lugarteniente general del Ejer - 
cito Libertador. Sus campafias en la region 
setiglada y_su capacidad rnilitaren la utiliza- - 
cion de la artilleria lo harian famoso. MMmo 
Gomez, decidido a rendir a Espaiia (a des- 
gastarla, como el decia), ubico su campamento 
en la zona de La Reforma, entre Las Villas y 
Camagiiey, y se echo encima cuarenta mil 
soldados espaiioles, que perseguian durante 
el caluroso dia cubano a un soldado mambi 
siempre huidizo, que no 10s dejaba dormir de 
noche, tiroteando sus  campamentos. Esta 
guerra de desgaste, a1 cab0 de varias sema- 
nas, rindio sus frutos: decenas de miles de 
soldados ibericos debieron ser hospitalizados, 



abandr~nando la lucha. 1 ~ s  ineses de junio, ju- 
lio y agostn, segun el viejo Genei-ai en Jefe de 
10s ma-rnbises, serian "sus nlejores generales". 

Par-a eilknder en toda su dinlension el f en6  
xneno del 95, debe tenerse muy en cuenta el 
traditional intezes de 10s gobiernos nortebme- 
ricanos hacia la isla de Cuba. Como politica 
habitual, en espera del nlornento preciso. 10s 
cjrc~iios t ic poder estaxlounidenses habicm pre- 
ferido la pennanencia de Cuba en manos de 
Espa-iia. antes clue una independencia anti- 
l l ~u~n :  la (:ud podia. 11war a la antigua colonia 
hacia la 6rbita de la. influenkia. britjnica. Em- 
pero. la correlaci6n de fuerzas dentro el 
c;ipi&alisnio munc'liall? expresado en las fuertes 
contr:xIicciorres existentes en Europa entre 10s 
color-lialismos del Viejo M-undo, desato las 
manos a 10s Estados Unidos, en relacibn con 
el "problen~a cubano". Desde 1896. lenta, cons- 
tan t ellaen te, el gobierno de Grover Cleveland 
( 1893- 1.897) cornelxo a presiorxx a Espaiia 
para que acabase Ia. gucrra de Cuba, en la se- 
guridad de que esta no tenia. corno hacerlo. Su 
suresor, ~ i l l i l un  Mc Kinley. aunient.6 Ins exi- 
ger1cia.s a Madrid, ahora con el pretexto de la 
inhimxmidad representach por la reconcen- 
tracion. La prensa. anlarilla nortearnericana, 
en impetuoso desanollo, nprovcchii la guerra 
anticolonial cubana para aurnentar sils tira- 
das, e invent0 noticias de gueri-a, entrevistas- 
y partes militares jamas e,xistentes, apoyiin- 
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dose en el logico scntiinierito de solidaidad 
del pueblo riorteaniericano, muy favorable a 
la inde;~endencia nacional cubana. 

A eslo debe sunlarse que la delegacion dcl 
PRC, encabezada por Estrada Palrna, hizo 
tlejacion de 10s principios fundanlentales de 
d i c h ~  partido, y auspicio el cese tle la. lucha 
median l.e uria inten~encion niilitar estadouni- 
dense (o la colnpra de la Isla) para garxil.izar 
10s intcreses cle clase de la burguesia emigra- 
da, all11 cuando semejante proceder trajjese 
consigo la mel-ma tle las corlc11.listas popula- 
res que el ideario de la Hevoluciori rnariiana. 
irnplicaba. A-umenta.das las presiones sobre 
Espafia, esta k~mino ,  en npariencia. con la 
recmncer~tracior~~ y sustituyo a Weyler por 
R a r n h  Bla.nc:o (1598), para que el nuevo ca- 
pit.5ri general zplicase un regirnen de gobier - 
no autonoinico. 

En las condiciones his toricas de 1897- 1 898, 
la aplicacih de 1 3  r4uto;ioinia no represerita- 
ba una so11acidl.i efectiva a 10s problemas so-- 
cio-econon~icos cub:uos. El misrno Partido 
Liberal, si hitm se sum6 a la idea, tuvo fuer- 
tes discusiones en su interior, por lo men- 
guado de las fuiiciones a.utorion~icas. Los com- 
batienles mainbises, como era de esperar, la 
repudiaron de manera. mayoritaria. El Gene- 
ral en Jefe declru-6 que seguiria la lucha y 
con el todos sus  altos oficiales. La autonomia 
se h i ~ o  redidad en 1898, a1 tomar posesion 



d~ sus cargos 10s siete funcioimrios electos 
segun el Real Decreto de noviembre del aiio 
anterior. Oportunamente, en rnarzo, habria 
elecciones para el Parlamento que se estable- 
cia. cornpuesto por dos C h a r a s .  Si en epo- 
cas normales Espaiia no permitia la interfe- 
rencia de cubanos en la toma de decisiones 
sobre la gobernacibn de la coionia, puede 
cornpjenderse que, en medio de una cruenta 
guerra, la autonomia operaba como una rnera 
ficcion. Una 'ventaja inicial si tuvo para Ma- 
drid: silenciar durante algunos dias a1 gobier- 
no norteaniericano. 

Poco d~iro  el silencio. Las propias difereri- 
cias internas dentro de 10s diversos grupos 
co!onialis tas hicieron que 10s irit egristas re- 
calcitrarites, y 10s voluntarios con ellos rela- 
cionados, recorriesen las calles de La Habana 
en demanda del cese del nuevo regimen, y 
vitoreando a Weyler. Esta manifeshcion no hu- 
biese teniclo la menor Irascendencia, si no 
fuese por el in teres de 10s Estados LJniclos de 
resolver a su favor la lucha national-liberadora 
antillana. El c h s u l  cle dicl~a naci6n en La 
Habana, cablegrafio a su gobierno magni- - 

ficando 10s acontecimientos y expresando su 
temor "poi- las 17idas" de 10s norteamericailos 
residentes en la capital cubana. Los misrnos 
espaiioles intransigentes facilitaron la inter- 
vencion de 10s Estados Unidos en la contieii- 
da cuhano-espanola. 



El gobierno del Norte enflo a La Habana a1 
acorazado Maine, segun las sugerencias de 
su consul. De manera muy discutida aim hoy , 
el Maine exploto en la bahia habanera en fe- 
brero del 98, sin que 10s gobiernos implica- 
dos se pusiesen de acuerdo sobre la causa de 
la explosion. Venganza espaiiola, dirian 10s 
estad ounidenses; pretext0 para intervenir, 
seria la version iberica. Ante la campaiia fe- 

I 

roz de demostrar a Esp'afia quienes era1 10s I 

Estados Unidos, con las manos expeditas ya, 
Mc Kinley solicit0 del Congreso el perrniso 
necesario para declarar la guerra, no sin an- 
tes reeditar un intento fallido de compra, en 
cabildeos diplonlaticos. Despues de multiples 
gestiones de todo tipo, en las que 10s repre- 
sentantes cubanos en el exterior no fueron 
ajenos, ianto la Catnara de Representantes 
como el Senado aprobaron, el 20 de abril, la 

- 
Fksohd6n€snjwntar irnportante~cRocumen~ 
to clue reconocia la independencia de Cuba y 
declaraba a1 mundo que 10s Estados Unidos, 
una vez pacificada, devolverian la Isla a sus 
legitimos duefios, 10s cubanos, sin interes de 
anexarsela. Para el futuro mediato, tal Reso- 
lucion serviria de valladar a 10s intereses 
expansionistas de 10s Estados Unidos. Pero 
en su momento demostro las contradicciones 
internas del Congreso nortefio, y la labor 
corrupta de la delegacibn cubana en Nueva 
York. nmy lejana ya de 10s honestos princi- 
pios de la Revolucion martians. 

! 08 



L a  guerra hispano-norteamericana, desarro- 
llada entl-e un colonialismo moribund0 y un 
potente neocolonialisrno ernergente, tuvo lugar 
enlre mayo y agosto de 1898. Espafia, por 
sus  contradicciones internas, se  vio obligada 
a aceptarla, para evitar una terrible crisis 
gubernamental. En otro orden de cosas, el 1 orgullo espafiol preferia rendirse ante 10s Es- 

1 tados Unidos y no ante 10s revolucionarios 
cubanos. Norteamerica, por el conlrario, ju- I 
gaba con todas las posibjlidades a s u  favor. 
Con el final conocido de antenl,ano. la escua- 
dra norteamericana hundio, en lo que se ha ' dado en llarnar Ratalla Naval de Santiago de 

5 Cuba, 10s restos de lo clue rnuchas decadas 
, aLris fuera la gloriosa Marina espaiiola. Esla 

balalla decidio 10s acontecimientos y permi- 
t ti0 a jos Estados Ur!idos obterier la isla de 

Cuba, la de Puerto Rico. y el asiatico archi- 
- - 

pielSg3 de7F'il@ir1as.- - - - - - - - - - - - -  

Trndieioi~al polltica nortenmericana, 10s 
cirgario:; dc clirecc.ii,n del put:hlo cubano. el 
Consejo de Gobierno y el Ejje.rcito Libertador 
I i ler-or1 ignorados desi-le antes del descmbar5- 
co. El gohierrlo del Norte no quiso compro- 
rrleterse con uil recunocimiento que podia ser. - 
le adverso en el futuro. El General en Jefe de 
10s nlarnbises fiie marginado de los aconleci- 
mientos. Pero el Conscjo de Gobierlio -pre- 
sidido ahora por Bartolome Maso despues de 
las elecciones de noviembre de 1897. a raiz 



de la promulgation de la nueva Constitucion, 
llamada de La Yaya- orient0 con viveza a 10s 
generales que operaban en Oriente no aban- 
donar el teatro de operaciones y mantenerse 
junto a 10s norteamericznos, lo cual permitio 
a 10s combatientes mambises seguir batallan- 
do por la independencia nacional hasta 10s 
illt iinos ~riornentos. Calixto Garcia, de capa- 
cidad iniiitar p o ~ o  romun, fue el factor prin- 
cipal en la organizacio~~. preparation y toma 
de la c iuclad dc Santiago de Cuba, a pesar de 
10s criterios adversos de 10s nli1it.a-es estado- 
unidenscs. quienes no estiniahan posible 1111 
hecho belico de t d  naturaleza. La experien- 
cia guerrillera de Calixto sustituyci 13 caren- 
cia de un efectivo hgueo militar por p r t e  de 
la I r o p  invasora. Corm premio, recibii, ulna 
1~ejaci6n extraordillaria: el gobierno nortecune- 
ricmo orient6 :-il alto inando destacaclo tm 
Cuba, i~npedir la ent rada en Santiago de 10s 
trir.mfadores combatientes culmlos, roll ofell- 
si~ws pretextos, la clue r~rotik o una drgr~isirna 
carta del !;enel-a1 Garcia. Kapidametlle, habia 
coiner,zado el nacimte iniptbrialisrno a de~nos- 
trar :<us verdaderos intereses en relacion con 
Cuba. 

Murho daio  hizo a1 pueblo cubano el Llo- 
queo naval implantado pur 10s Estados Uni- 
dos; y mucho dafio hizo tanibien el cese a1 
fuego, lirrnadu en agnsto del 98; a partir de 
esl e,  tocla ineautac:ii)n de recursos alimenti-. 



cios para las ti-opas efectua.do por 10s inam- 
bises pasaba a ser considerada c.oino un robo. 
Mientras 10s ocupant,es, a.po\rando "a1 inas 
debil contra el mas fuerte", seg1in rezaban las 
instrucciones del gobirrno de washinglii:l, 
repart.ian alimentos e n t x  los soldados espa-- 
iioles. I ~ o s  dirigentes cubanos, en cumplirrlien- 
to de lo estipulado por la Conc~til.uci6i-I de La. 
Y a p ,  disolvieron el Consejo cle GolAerno y 
convocaron a elecciones en octubre, de las que 
salii, un nuevo orgar-lo, con plenos poderes. 
llarnado Asamblea de SantS Cruz del. &I-, q.ue 
sc 1raslada.ria a Maria1la.0~ y hego a1 Cerro. 
ya entrado el a50 1899. 

Sin la presencia de 10s representantes del 
puehlo cubano? el 10 de diciernl~re de 1898 
se iir~no en Paris el Tra.t.a.do de P3z enire Es- 
pi-,ila y 10s Estados lJnidos de America., el c~ml  
ponia [in a la guerra. Cornenzaba un incierlo 
1~:-'iodo de la historia nacional, sin que la Isla 
fuese, a1 dwi r  del general'isirno Mjxinlo 
Gorr~ez, "ni libre ni irldependiente todavia". 
El peligro real de la mexior1 y la posible per- 
dida de la identidad nacional, eran de todo 
punto widen tes. Atras quedaba una historia 
pia.gad;l. de tropiezos, tanteos, busqueda~s del 
ser nacional, y la herrnosa y definitiva ilora- 
cion de la. 1iaci6n cubana. Quedaba t.ambien 
atras u r n  1-elacion colonial de cuatro siglos 
que, en vez tle impulsar el desarrollo antilla- 
no, se habia convertido en su freno; y, como 



herencia, una sociedad diezmada, famelica, 
con una estructura socio-economics deforma- 
da, caracterizada por la monoproduccion, la 
monoexportaci6n y el monomercado, cuya 
solucion se mantendria pendiente. La uueva 
etapa historica tendria que darles adecuada 
respuesta, deuda insoslayable con un mam- 
bisado heroico. Afortunadamente, un hennoso 
legado historic0 quedaria en pie: el fracas0 
de  la plasmacion concreta del ideal nacio- 
nal-liberador no iinplico la desaparicion de 
un cuerpo ideologico; por el contrario, la in- 
cierm situacioii politica nacional vendria a re- 
forza-lo. El pueblo de Cuba entraria en la pi- 
mera intervention rrorteamericana, a partir 
de enero de 1899, con uil patrimonio llistori- 
co e ideologico que impediria su absorcih por 
10s ocupantes foraneos, a pesar de 10s deno- 
dados esfuerzos hechos por 10s norteameri- 
canos con tal fin. La batalla por la definitiva 
independencia nacional, y la asuncion plena 
de la soberania que sofiaron cuatro genera- 
ciones de cubanos, desde Felix Varela hasta 
Jose Marti, no estaba de ningun modo perdi- 
da. Se hallaba, simplemente, pospuesta. 



El hato era una cantidad de tierra, de fornla 
cirqular, que otorgaba el Cahildo a particula- 
res para la cria de ganado mayor, con una 
extension de dos l e g u s  a la redonda. 

' Este es un tirinino utiljzado en la epoca para 
designar el cornercio de contrabando. 

' Gaspar Melchor Jovellanos (1 744- 181 1). ju- 
rism y enciclopedista espanol que presidio la 
~ u n t a  Central creada contra J o s i  Bonaparte 
durante la ~nvasion fi-ancesa. 
Francisco Pi y Margal! (1824-1903), politico 
espanol, presidente de la Primera Repilhlica 
(1873). 

' Narciso Lbpez, general espanol, r~lcitlo en Ve- 
, - nezmela, en P79€kHec-11w ~ x i s i m i e f ~ ~  S I A L  - - 
tirna expedicion a Cuba, en 1850, fue ejecuta- 
do ese rrlisnlo ario. 
Fue la primera Constilucion aprobada en la 
historia de Espana, el 19 de malzo de 1812. 
En estds afios Espaiia increment6 10s inten- 
tos de reconquistar sus  aritiguas posesiones 
en America, lo que provoco diversos conflic- 
tos en las nuevas republicas. 
Por la divisibn territorial-adnlin~strativa del 
momento, Cuba se encoritraba organizada en 
dos departamentos: Occidental y Oriental, y 



treinta y dos jurisdicciones que integraban 10s 
mismos. Caonao pertenecia a la jurisdicci6n 
de Puerto Principe, departamento Occidental. 

'J Ley que protegia el mercado norteamericano 
para 10s productos de su industria, mediante 
el alza de 10s aranceles a 10s productos de irn- 
portacion. Por otro lado, abarataba la entrada de 
materias primas para su industria, por ejem- 
plo, el &car crudo y el tabaco en rama. 



Segun 

Doct ora Francisca Lopez Civeira 



I,a Repf~blica: nacimiento, 
consolidation y deterioro ( 1899- 192 5) 

Los aconlecimienlos que pusieron fin a la 
Guerra de Independericia de Cuba en 1898, 
abrieron el siglo xx cubano en sus lineas fun- 
damentales y, especial~nente, en lo clue habia 
sido, y seria, el problema clefinitorio: la exis- 
tencia de la nacion cubana rriisma y la crea- 
cion del Estado nrrcional independiente. 

Cori el tratado de paz finnado en Paris, co- 
rrlenzaria para Cuba un proceso que la con- 
vertiria en neocolonia de 10s Estados Unidos, 
y, por tanto, condicionaria el accionar de 10s 
factores sociales inter~os.  Las distintas cla- 
ses y grupos sociales, 10s elernentos Lodos de 
la sociedad, aunque con una dinamica inter- 
na propia, debian actuar en las condiciones 
de dependencia impuestas por el sisterna de 
dominacion. asi conio el modelo que lo acom- 
pafio. Tales circunstancias generaron inuy 
diversas actitudes en la defensa o no de la 
nacion cubana y, por consiguiente, en la pos- 
tura ante esa dependencia. Las respuestas 
ante la nueva situacion historica estarian en 
correspondencia con el lugar que se ocupnra 



dentro del sistema y la estructura generada 
por este, aunque tambien se debe corlsiderar 
la incidenda del gad0 de comprension y nladu- 
racion de las fuerzas nacionales, que debian 
reordenarse para asumir el problema desde la 
perspectiva de la nueva epoca historica. 

Entre 1899 y 1925, aproximadarnente, pue- 
de situarse el proceso que dio lugar a1 naci- 
miento de la Republica -con todas sus mu- 
tilaciones desde el origen-, su consolidacion 
y 10s primeros sintomas de su crisis, y, junto 
a ello, la estructuracion del sistema de domi- 
nio neocolonial, el cual atravesaria por igual 
curso historico. 

-La ocupacion militar norteamericuna 
(1 899- 1902) 
El primer0 de enero de 1899 comenzo oficial- 
mente la ocupacion rnilitar de Cuba por 10s 
Estados Unidos, luego de una evacuation ace- 
lerada de las fuerzas espaiiolas de la Isla y el 
traspaso de toda la propiedad inmobiliaria de 
la Metropoli espaiiola a1 gobierno interven- 
tor. Comenzaba entonces, quizas, la etapa mas 
compleja para la historia de Cuba hasta aquel 
momento. El colonialismo espaiiol habia sido 
derrotado, Espaiia salia de Cuba, per0 esta 
no accedia a la vida independiente. 

I a  Revolucion cubana habia logrado la derro- 
ta espaiiola, per0 no tomaba el poder. Las fuer - 
zas que habian intervenido, bajo la advocacion 
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forma mas C5cil y cbrrloda de dorninacion; sin 
einbargo, no habia verdadero consenso en 
esto. Si bien alg~uios grupos economicos 
v~npujabm en favor de la anexion, destack- 
dose en ello el Trust del kuca r ,  otros se opo- 
I ~ J I  resueltan~enie por el daiio que podia cau- 
sarles, encabezados por 10s productores de 
'ul'rcar de remolacha. 

Ademas del debate en el seno de 10s intere- 
scs iridus trides, agricolas y comerciales, tam- 
b ikn  I~al~iari vnces que expresaban diversas 
postul-as, como las expansionistas, 10s crite- 
r ios dvspectivos respecto a 10s cubanos y las 
sinlpalias aun existentes hacia la independen- 
cia cle Cuba. De manera que, en terminos ge- 
rlerales, se planteaba: la arlexibn como objeti- 
vo i~ nnetliato; o la anexlon a largo plLu,o, cuando 
las condiciones fueran creadas para ello: o la 
adopcibn de otras fonnas de dorninio, a seme- 
j m z a  de la politica colonial inglesa; o el reco- 
~locinliento de la independencia. Estas posicio- 
nes teniiuz, a su vez, mulliples malices que las 
diferen~~i~ib~ul. Sin embargo, en el gobierno de 
la lsla prevalecjo la posicion anexionista, espe- 
ciahnenle a traves de Ixonard Wood. 

Para quienes definian la politica en 10s Es- 
tados Unidos. no habia duda en cumto a que 
Cuba debia quedai- bajo su  dominio, per0 la 
iorrna estaba por delerrninarse. Esta fue, por 
131110, la base dr. la labor del gobierno de ocu- : 
paciGn inilitar. A ello respondio la obra de 

I 
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;aieamiento acornetida en el pais, asi como 
b 1  trabajo educative, en 10s cuales se empren- 
lierun ieformas importantes y la preparation 
le personal cdificado. De igual manera se erni- 
ieron Ordenes niilitares clue facilitaban. de 
nanera directa, la inversion de capital nortee- 
unsricano en Cuba. Sirvan de ejemplo la Or- 
len Militar no. 34 o Ley de Ferrocarriles, y la 
hden no. 62, sobre el deslinde y division de 
lacicridas, hatos y corrales, eritre otras, las 
:uales favore&n la crcacion de la infraes- 
ruclura necesaria, asi como la ad yuisicion 
le Lie1 ras para la industria azucarera. 
El pwsidenle de 10s Estados Unidos. William 

Uc Iiinley, lo habia definido en su  mensaje al 
?oligreso cle 5 de diciembre de 1899: 

Ida nueva Cuba, a1 levantarse de las 
cenizas del pasado, necesita estar sujeta 
a nosotros por 1 .~0s  de singular intimidad 
y fuerza p x a  asegurar su  prosperidad 
d~ai-adera. Si aqtrellos laos sei-jn orga- 
nicos o corlvencionales, 10s destinos de 
Cuba e s t h  de alguna manera y forma 
legitirria irrevocablemente ligados con 10s 
n~zestros, pero como y hasta donde se 
determinarzi en el futuro por la madurez 
de los acontecimientos.' 

Con esta perspectiva se trabajo, por lo cual 
se creaban o consolidaban 10s vinculos entre 
la nacion interventora y la Isla y, especial- 
merite, con determinados sectores de la bur- 



guesia domes tics, desde antafio conec tados 
(:on el nnctrcatlo norteamericano en una rela- 
ri6n de dependencia. 

El gobierno de ocupac16n militar dio pasos 
para r:cjt.abiliza.r su presericia. en Cuba. Entre 
s u s  prirnei-as rnedidas estuvo el desarme ge- 
rierrrl de 1a pob1acio.n cubana, que incluia tan- 
t.o a guerrilleros y volunlaiios a1 sservicio de 
Espana, (:onlo a 10s indey~cmdentistas. Tambien 
se llnmrj a. co1abora.r dentro del gobierno, en 
el Consejo de Secretnrios y en los gobiernos 
provi~ lcides, a figurtls cubanas proceden t.es 
t i t a l  irlr-lctperlclentisnlo, del autonornisrrio v del 

~lr una asain- intc~y-isrno. Se ink1 i t6 orgarlir:i- 
h,,lt:a (:I(: notables, se c-:onvoccj a elecciories mu- 
nicipales cn 1900; y se pretendicj 01-g,u~iz.ai- 
1.11.1 gobierno civil tiorteamel-icano, a1 tieinpo 
~qut: se creabatl 10s cuerpos represivos tle la 
Fkdicin y la Guardia Rural, ericargados de pre- 
sel-var el orden interior ell las zorltls urbanas 
y r~~ralles. Paralelarnente, se irnylant6 la en- 
si:fia.ma del ingles y de la historia de 10s Es- 
tados tinidos-de America en las escuelas, y la 
circnlacir5n de la nnoneda nortearnericana. 

Frente a la labor desarrolli~da por el gobies- 
i lo d < 3  oc~~pacihn rnilitar, las fuerms cubanas 
manilkstaron distintas posiciones. En primer 
l~rgni., se debe considera- la confusion que 
cgeneri> la situacicm creada y, en segundo 111- 
gar. 10s dist.int.0~ intereses que se rnovian en 
su seno, poi- lo cual no fue posihle articular 



n frente unido de lucha sobre bases de de- 
msa de la nacion independiente. 
Los organos representativos de la Revolu- 
on no habian logrado el reconocimiento de 
LS autoridades norteamericanas, y, a excep- 
on de la Asamblea de Representantes con- 
xada a1 termino de la guerra, ninguno se 
lanteo su permanencia m5s alla de la con- 
enda belica. A fines de 1898, el Partido Re- 
Aucionario Cubano (PRC) fue disuelto por 
u delegado, Tomas Estrada Palma, por con- 
lderar concluida su funcion. En cuanto al 
jercito Libertador, cuando finalizaron las 
cciones militares se empezo a hablar de su 
esmovilizacion o licenciamiento, discutien- 
ose solo la forma en que esto se haria. Los 
loriosos mambises permanecian en carnpa- 
lent os, en las mas precarias condiciones, sin 
ledios de subsistencia y con sus familias 
bandonadas. Supuestamente, ya habian 
umplido su cometido, y fueron excepciona- 
:s las voces que llamaron a su perinanencia 
rganizada sobre las armas. 
La Asamblea de Representantes, organo su- 
remo de la Revolucion, comenzo a sesionar 
n Santa Cruz del Sur, luego se traslado a Ma- 
mao, y termino sus dias en el Cerro. Corres- 
ondia a esta encauzar las acciones del pue- 
lo cubano independentista, per0 ni obtuvo 
1 reconocimiento de las fuerzas de ocupacion, 
~i sup0 enrumbar en el camino de la unidad 
lacional. 



La politica norteainericana de dividir a1 
independentismo cubano para debilitarlo, 
conto con la heterogeneidad de fuerzas y pos- 
turas presentes en su  direccion y con las vie- 
jas diferencias que tanto habian daiiado la 
necesaria unidad. El pago a1 Ejercito Liberta- 
dor para su  licenciamiento seria el asunto cla- 
ve que enfi-entaria al general en jefe, Mkimo 
Gomez, y a la Asainblea, en una porfia cuyo 
resultado fue la destitucion del Generalisimo 
y, peor aun, la perdida de autoridad de la 
Asarnblea, que la condujo a su  autodisolucion 
en marzo de 1899. El ofrecimiento de un dona- 
tivo de $3 000 000 por el presidente Mc Kinky 
se hizo entonces efectivo, y 10s soldados liber- 
tadores recibieron una paga en corresponden- 
cia con su  railgo militar. Asi se licencio el Ejer- 
cito Libertador, y muchos de sus antiguos 
mieinbros marcharon a foment ar actividades 
agricolas. La Revolucion habia quedado des- 
cabezada. 

Dcntro de la sociedad cubana se iniciaba, 
entonces, un reajuste de sus fuerzas frente a - 

la nueva situacion creada. Los sectores bur- 
gueses, vinculados al mercado norteamerica- 
no, se movieron a favor de garantizar el acceso 
a ese mercado con las mayores facilidades, lo 
que se expres6 con distintos matices, que iban 
desde el anexionismo pleno hasta variadas 
formas de dependencia. En todo caso, la po- 
sible creacion de una Republica propia debia 



:oritencr la reciprocidad comercial con 10s Es- 
ados Unidos como elemento indispensable. 
Entre las fuerzas patrioticas se daban tam- 
lien multiplicidad de criteiios, que iban desde 
a gratitud a los Estados Unidos y la confian- 
:a plena en el cumplimiento de la Resolucion 
:onjunta, hasta la mas rotunda condena a 
;us acciones. En general, se aspiraba a la li- 
~ertad y la independencia, y se buscaba ace- 
erar a1 mhirno la salida de las tropas norte- 
unericanas del suelo cubano, para constituir 
a Republica independiente, per0 no se arti- 
:ulaba este objetivo en una estrategia comun 
l e  cohesion nacional. 
La convocatoria a elecciones municipales 

p-opicio la aparicion de 10s primeros partidos 
politicos cubanos luego del fin del colonialis- 
DO espar-101. Surgio entonces una veintena de 
parlidos de caracter local, aunque algunos con 
bonexiones en otras provincias, lo cud de- 

straba una gran dispersion de fuerzas, 
ro que se plant eaban el problema nacional 
sus programas, generalmente sobre la base 

el cumplirniento de la Resolucion Conjunta. 
esar de restringir el voto a los cubanos 
etizados o a 10s propietarios de un capi- 

minimo de doscientos cincuenta pesos o a 
que hubieran pertenecido a1 Ejercito Li- 

rtador -solo vot6 el siete por ciento de la 
oblacion total-, fue evidente el triunfo de 
s candidatos independentistas en las elec- 
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ciones celebradas el 16 de junio. No por ca- 
sualidad, el presidente Me Kinlev solicit0 en 
su  rnensaje d Corlgreso de14 de dicieinbre de 
1 WO, autorizacihn para aumentar el contin- 
gen te armado hasta cien mil hornbres, tenien- 
do en c ~ ~ e i i t a  las condiciones existentes en 
Filipinas ---donde enfrentaban una guerra de 
resis tericia- y Cuba. 

Este y otros hechos, corno el fracas0 de la 
pret endida Asamblea de notables. que debio 
organizarse por sectores, y evidencio la pos- 
'tura de 10s generales inambises en defensa 
de In independencia. o la ten= oposicion a1 
intcnto de transformar el gobierno de ocupa- 
ciim n-iilitar en un gobierno civil, demostra- 
ron que la solucion anexionista solo era posi- 
ble con una imposition por la fuerza, lo cual 
planteaba serios problemas a la naciente po- 
tencia norteamericana, que habia esgrimido 
la Resolution Conjunta ante el mundo para 
su  intervention, y que, ademas, estaba com- 
baiiendo en Filipinas. Como habia previsto el 
presidenk Mc Kinley, el desan-0110 de 10s acon- 
tecimientos deterininaria que tipo de lazos se 
iban a definir. La solucion seria establecer la 
Republics de Cuba, convirtiendo al pais en 
u ~ ~ a  neocolonia con garantia juridica. 

h s  bases de  la Repriblica 
El 25 de julio de 1900 se lanzo la convocato- 
ria para elegir delegados a una convencion, 
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la cual t endria el deber de hacer una Consti- 
tucion para Cuba y, como parte de ella, "pro- 
veer y acordar con el gobierno de 10s Estados 
Unidos en lo que respecta alas relaciones que 
habran de existir entre aquel gobierno y el 
gobierno de C ~ b a " . ~  

Nuevarnente se pusieron en accion 10s parti- 
dos politicos para concurrir a 10s comicios en 
10s cuales se eligieron treinta y un delegados. 

El 15 de noviernbre de I 900 inicio sus labo- 
res aquella convencion, de composicion 
heterogenea, per0 con delegados mayormen- 
te provenientes del independentismo. El 2 1 
de febrero de 190 1 quedaba aprobada la Cons- 
titucion. En ella estaban presentes 10s prin- 
cipios generales del liberalism0 burgues. Se 
adoptaba la forma republicano-democratica 
con la division de 10s tres poderes: ejecutivo, 
legislativo y judicial. Con un sistema presi- 
dencialista, el poder legislativo quedaba divi- 
dido-en -dos - - - - -  cuerpos: Senado y C b a r a  de 

- - - -  

represen&tes, a semej~~~5~del i4s tema m-- - - - 
teamericano. Se recogian 10s derechos indi- 
viduales y la separacion de la Iglesia del Estado. 
Se establecia el pleno respeto a la propiedad 
privada y el sufragio universal para 10s varo- 
nes mayores de veintiun a.iios. El sufragio se 
ejercia directamente, a excepcion de senado- 
res, presidente y vicepresidente, 10s cuales 
eran electos por votacibn de segundo grado. 
A su vez, se mantenia la division territorial de 



la Republica en las seis provincias existentes, 
con sus mis~nos limites g e ~ g r ~ c o s .  

Ya Cuba tenia una Constitucion, per0 que- 
daba por delante el problema rnas algido: de- 
termincar sobre las relaciones con 10s Estados 
Unidos. Este fue un tema sumarnente contro- 
vertido y en el c u d  la mayoria de 10s conven- 
cionales concordaban en la irnprocedencia de 
incluirlo en la Constitucion Alte tal actitud,, 
cornenzaron las presiorles del gobernador 
Wood y del gobierno de 10s Estados Unidos 
directmlente, hasta que, ante la resistencia 
cubana, el congi-eso norteamericano aprobo, 
por mayoria, una ennlienda a la Ley de credi- 
tos del Ejercito, presentada por eI senador 
Orville H. Platt, conocida historicamente como 
Enmienda Platt. W s t a  enmienda referida a 
Cuba, fue sancionada por el presidente, jun- 
to con la ley y la En~nienda Spooner, referida 
a Filipjnas, el 2 de marzo de 1901. Se habia 
asestado un terrible golpe a la independencia 
de Cuba. 

La Enmienda Platt establecia un grupo de 
limitaciorles a la soberania cubana en sus re- 
laciones internacionales y validaba todos 10s 
actos realizados por la ocupacion militar, a la 
vez que omitia a Isla de Pinos de 10s limites 
cubanos. Pero 10s articulos que causaron ma- 
yor indignacion fueron el tercero y el septimo, 
por ser 10s que con mayor fuerza cercenaban 
la soberania nacional. El articulo tercero daba 
a 10s Estados Unidos el derecho de intervenir 



en Cuba para conservar su independencia y 
para mantener un "Gobierno adecuado para 
la proteccion de vidas, propiedad y libertad 
individual", y el septimo establecia la venta o 
arrendamiento a 10s Estados Unidos de tierras 
para carboneras o estaciones navales. Todp 
el articulado debia llevarse a un tratado per- 
manente una vez instaurada la Republica de 
Cuba. 

La aprobacion de la Enmienda Platt por 10s 
Estados Unidos provoco una ola de repulsa 
expresada tanto en la Convencion como en- 
tre la poblacion, la cud se lanzo a las calles 
en manifestaciones de protesta. Las autori- 
dades nortearnericanas buscaron negociar su 
aceptacion, poniendo como sefiuelo la futura 
firma de un Tratado de Reciprocidad Comer - 
cial, con lo que ganaron adeptos entre 10s sec- 
tores interesados en ello, per0 la resistencia 
se mantuvo tenazmente, y se recumo a la sim- 
ple imposicion: o habia Republica con en- 
- - - - -  - - - -  

rnienda o n6 habia-RepfiBfica.-En estas cir-- - - 

cunstancias, y luego de varias votaciones 
adversas, se logro la aprobacion, el 12 de ju- 
nio de 190 1, por dieciseis votos contra once. 
La Enmienda Platt se convertia en un apen- 
dice de la Constitucion. ' 

Una vez aprobada la Constitucion con en- 
mienda, se paso a la convocatoria para elec- 
ciones generales. Los dos candidates a la presi- 
dencia de la Republica eran "hombres del6BW, 



ambos habian sido presidentes de la Repu - 
blica en Arrnas y habian terminado la guerra, 
uno como el ultimo presidente de la misma, 
y el otro como delegado del PRC y delegado 
plenipotenciario en el extranjero, designado 
por el Consejo de Gobierno. Se trata de Bar- 
tolome Maso y Tom& Estrada Palma, respecti- 
varnente. 

Sin duda, el gobierno de ocupacicin inclina- 
ba sus simpatias hacia Estrada. El viejo "don 
Tomas", en su larga estancia en 10s Estados 
Unidos, habia establecido muchas relaciones 
en virtud de sus' funciones, y era conocido; 
Maso habia pronunciado criterios de franco 
antiplattismo que no favorecian su imagen 
ante 10s ocupantes. Sin embargo, no debe 
omitirse el indudable prestigio de ambos den- 
tro del carnpo de la Revolucion y, en el caso 
de Estrada, el apoyo de figuras importantes 
del mambisado, encabezadas por Mkximo 
Gomez, simbolo vivo del independentismo. Los 
alineamientos de fuerzas respondian a inte- 
reses y criterios distintos, per0 tarnbih a las 
viejas diferencias nacidas en la Guerra Gran- 
de. En las elecciones de 190 1 result6 electo 
Tomas Estrada Palma. El 20 de mayo de 1902 
tomaba posesion del cargo, con lo cud se inau- 
guraba la Republica de Cuba bajo la impronta 
de la Enrnienda Platt. 



Enire 1902 y 1925, se sucedieron cinco presi- 
dentes, con la intermpcion de una segunda 
in t erven c . i h  norteamericana. Estos fueron: 

1902-1906 TornasEstradaPalma 
1906- 1909 Charles Magoon (segunda 

intervention) 
1909- 19 13 J o s e  Miguel ,Gomez 
19 13- 192 1 Mario Garcia Menocal 
192 1 - 1925 Alfredo Zayas 

La Repuhlica nacida en 1902 tenia que or- 
ganimr y consolidar sus  instituciones, y 
debia propiciar el proceso de reconstmccion 
econhnica, luego de afios de guerra con su 
inevitable devastacion. De acuerdo con el cen- 
so realizado en 1.899, la poblacion total de 
Cuba, en aquel moniento, era de 1 572 797 
habitantes --inferior a la de 1887--, de 10s 
cuales I 400 262 eran nacidos en Cuba. El 
censo rtlfleja tarnbien el alto grado de analta- 
betisrno, pues. de la poblacion de diez &os y 
mhs. sabian leer 476 442 personas, mientras 
que 690 565 no sabian hacerlo. S e e n  el pro- 
pio censo. el grupo rnayoritario de personas 
con ocupacion correspondia a agricultores, 
p~scadores y niineros (299 197), 10s seguian 
en orden 10s dedicados a servicios domesti- 
cos y personales, y despues a manufacturas 
e industrias rrlecanica~.~ 



Cuba necesitoba tlel fornerito de su econo- 
rnia y de fuenles tle ernplco, as1 como de una 
po1itic.a stlcial quc atendiera 10s graves pro- 
Slmnas de 13  poblacion. 

A pe:.;ar de las nt:cesidades del pals, las ~ r i o -  

rirlades Sueron olras. Para 10s Esmdos !l!ii- 
(10s era irn~xt:scindible rchar a antlnr s u  nue- 
vo sisl.=m;l d e  dorninaciGn, en lo que algunos 
hi~it o~-iadoi.e.s harr i'lcrioininatPo%l "e'e"hpei-irnkfi- 
! o ( : I I ~ L I I ~ I " ,  ~1 c~ la i ,  en  ckrtn medida, Ilabriri 
d e  S ~ I - V ~ I -  de :nodt:ltr cnpaz de generatizarse 
fkoi- eso x I~I - I I IR~O~P rripidarnerrte los tratxlos 
t111e aseq i~ i~ban  el curnplimienlo de h En 
iniendn P!;J i t: el 22 de ninyo de 1 RO3 F e  firrnij 
el 'hatado Permarlen te. clue recogia el orticu- 
lacln Intcgro de la Eriiniei~da Platt, el 2 de ju- 
lio clel propio afio, se him lo lrlis~no con el 
Convcmio de ,k-I-endamiei~to para estaciones 
r ~ a v n l c s ,  que inclt~ia, en cste caso, bases en 
G ~ ~ ~ r i t i i r ~ a r n o  y Bnhia H ~ n d a , ~  y en 1904 se 
firm6 r:l Tmtsdo sobre Isla dc FJinos, median- 
tc cl ~1131  IOS Estados Unjdos renunciaban a 
toda rcclanlacjon sobrp esa isla a favor de  la 
RepClhlira d e  Cuha. t.11 considernciiin a las 
cknnt~esior~es dc esl;ir,iones [lavales y cavbone- 
ras qllr habia rc:cibitlo. Estr ~ l l i ~ i i ~  Tratado 
no h e  ratificado por ?I Senado riortwmericazo 
hash 1925. 

IAX c.ourrenios bilaterales, r4ue sg-. fir in ah^^ 
aceleradai~xnte. dnbsn el sosten politico-.ju 
rit1ir.o para el dominio ileocolorilal en Cuba, 



per0 esto no era suficiente. En diciembre de 
1902 se fir~naba el Tratado de Reciprocidad 
Comercial entre Cuba y 10s Estados Unidos, 
el c u d  fue ratificado en 1903, y que seria el 
complen~ento para el dorrlinio economico. 

El Tratado Conlercial habia sido muy dis- 
cutido en 10s Estados unidos, debido a 10s 
intereses corltrapuestos que se movian en tor- 
no a la reciprocidad con Cuba, mientras que, 
dentro de la burguesia cubana vinculada al mer - 
cado norteanlericano, era una vieja aspiration 
que no habia logrado concrecih estable. Su 
contenido t-endria profundas repercusiones, 
mas alla de la propia relacion comercial. 

AdemAs del trataxniento desigual otorgado 
a 10s productos de ambos paises, pues a la 
rebaja reciproca del veinte por ciento de 10s 
derechos arancelarios fijados por cada pais, 
se afiadian rebajas entr-e un veinticinco y un 
cuarenta por ciento a un gn~po  de productos 
norteanlericanos; se afiade lo que esto rcpre- 
sentaba para el comercio entre paises con muy 
diferente nivel de desarrollo industrial, con el 
agravarlte de que Cuba salia del dominio co- 
lonial espafiol luego de una guerra devas- 
tadora. Por el  rata ado. 10s Estados Unidos 
pasaban a controlar nuestra mercado de im- 
portacion, lo cual se reflejo en una creciente 
concentl-acion geografica del comercio exte- 
rior cubano, como puede verse en 10s cua- 
dros 1 y 2. 



Cuadro no. I 

Estado comparativo de las importaciones de Cuba, mostrando !as procedentes de 
10s Estados Unidos, resto de America, Reino Unido y resto del mundo (en Yo) 

Aiio Estados Unidos Resto de  Amkrica Reino Unido Resto del  nund do 
1900 43,77 14,08 15,70 26,45 
1905 45,40 13,18 14,22 27,30 
1910 52,63 8,03 11,86 27,48 
1915 64,21 5,69 10,85 19,25 
1920 72,60 8,54 3,18 15,68 
1925 62,97 9,93 4,05 23,05 

Tornado de Oscar Zanetti: Los cautivos de la reciprocidad, ENSPES, La ~iabana,  1989, Aphdice esta- 
distico, cuadro V. 



Cuadro no. 2 

Estado comparativo de las exportaciones de Cuba, mostrando las destinadas a lo 
Estados Unidos, resto de America, Reino Unido y resto del mundo (en 

Aiio Estados Unidos Resto de Ami5ric Reino Unido Resto del m u n d  

Tornado de: Ibid.. cuadro I11 



Quizas mas grave aun que esa concentra- 
rion geografica fueron 10s efectos del Tratado 
en la estructura econornica cub'ma. El mo- 
d e l ~  que venia delineandose desde las ulti- 
mas decadas del sigh xrx, se reforzo ahora y 
se consolido: la rnonoproduccion. la rnonoex- 
portacion y la plurimportacion seria su sello 
caracteristico. Cuba iniciaba su period0 re- 
publican~ alcanzando lo que habia sido aspi- 
ration de la burguesia azucarera y de otros 
sectores vinculadlos a ella: la garantia del mer - 
cad0 de 10s Estados Unidos para el dulce cu- 
bano, con tratamiento preferencial; a ello se 
subordinaban todas ]as aspiraciones y pro- 
yectos. A canibio de esta garantia, el mercado 
cubano se abria a 10s productos nortearneri- 
canos, con lo cual se asfuciaba cualquier in- 
tenlo de desarrollo industsial no azucarero. 

El azucar seria, a lo largo de la Republica, 
la gran variable estrategica de la economia 
cubana, caracterizada historicamente conlo 
una economia notablemente abierta, donde 
el comercio exterior ocupaba un lugar de pri- 
mer orden. Rapidamente, el azucar represen- 
taria alrededor del ochenta por ciento del to- 
tal de las exportaciones cubanas, mientras el 
tabaco quedaba cada vez mas reducido a un 
papel secundario, de poca significacion. Los 
grupos olig5rquicos enarbolarian el lema de 
"sin azucar no hay pais" para sembrarlo en la 
conciencia cubana. 





Por otra parte, el mecanismo de la reciproci- 
dad en accion generaba un entrelazamiento 
de intereses entre el capital financiero norte- 
americano y 10s sectores de la burguesia cu- 
bana beneficiados, quienes pasaban a forma- 
parte crg2nicamente del sistema y constituian 
la oligarquia domestics. Se producia, asi, una 
colaboracion de clases, por la cud  esa oligar- 
quia domestim actuaba como sostern intcrrlo 
de la dependencja neocolonial. Esa dependen- 
cia solidificaba la estmctura deforme de la 
economia cubana, y constituia el. principal 
obstaculo para el desamo~lo. En su defensa y 
mantenimiento actuaban grupos internos 
que, por tanto, desempenaban im papel 
antinacional. 

Las circunsta~ncias descritas marcaron la 
linea directriz de las inversiones de capital 

' 

extranjero en Cuba, fundarnentalrnente el 
procedente de 10s Estados Unidos. Aunque 
habia capitales de otros origenes invertidos 
en la Isla, especidmente capital britanico, 
fue el norteamericano el que, en correspon- 
dencia con su  pertenencia a la Metropoli, d- 
canzo un mayor crecimiento en volumen y 
una presencia determinante en 10s sectores 
claves. Este capital se dirigia a 10s rubros ti- 
picarnente colonides, y constituia otro ele- 
mento de consolidacion de la estructura eco- 
nomica cubana. 



Cuadro no. 4 

Las inversiones nortearnericanas en Cuba (en millones de pesos) 

Sectores 
h i  carer0 
Ferroviaxio 
Minero 
Servicios piiblicos 
Bienes raices y tien-as 
Otros 

Totales 

Tornado de Oscar Pino Santos: El imperialismo norteamericano en la economin cubana, Editorial 
Ciencias Sociales, La Habana, 1973, p. 3 1. . 



b1 proceso inversionista norteamericano, 
cuyo ritmo mas alto se obtuvo durante 10s 
aiios de la Primera Guerra Mundial, fue tan 
fuerte que Cuba ocupo, hasta la decada de 
10s treinta, el primer lugar entre 10s paises 
latinoamericanos receptores de capital de 10s 
Estados Unidos. La presencia de este capital 
impulso el desarrollo de las relaciones capi- 
talistas de produccion en Cuba y, de manera 
especial. de las fuerzas productivas dentro de 
la industria amcarera, pero agudizo la defor - 
macion estructural de la economia y, con ello, 
10s elementos caracteristicos del subdesarro- 
110. A pesar de todo, el sistema funcionaba en 
tanto el flujo de capital actuaba a favor de ese 
crecimiento. 

El sistema de dominio neocolonial necesi- 
taba de la suficiente seguridad interna, me- 
diante un  aparato politico-administrativo 
es table, para lo cual 10s rnecanismos demo- 
cratico-burgueses debian funcionar con cierta 
solidez. Un elemento importante para ello, era 
la organization y el accionar de 10s partidos 
politicos, proceso iniciado durante la ocupa- 
cjon rnilitar, y que, en 10s prirneros aiios repu- 
b l i c a n ~ ~ ,  daria origen a 10s partidos Liberal y 
Conservador. Tanto el Partido Liberal como 
el Conservador (antes Moderado) surgieron a 
partir de distintas alianzas, divisiones y fu- 
siones, enbe 10s multiples pax$idos locales que 
habian contendido en las elecciones celebra- 



das durante la ocupacion militar, por lo cud ,  
desde el comienzo, las proyecciones progra- 
maticas owparon un  lugar secundario en re- 
lacion con 10s propositos electorales. 

De 10s primeros partidos, fueron el Nacio- 
nal Cubano, el Republicano de La Habana, el 
Union Democratica -10s tres de La Habana- 
y el Republicano Federal, de Las Villas, quie- 
nes a g w p a r ~ n  ?a las figwas que integrarian, 
basicarnente, 10s dos partidos dominarites en 
la politica cubana durante las ires piirrleras 
decatlas republicanas. Estos partidos se ino- 
vicron alrededor de politicos que actuaban a 
la manera cle rauiillos. en una buena pa rk  
procedentes del marnbisado, a ul curuldo en 
s u  seno fueron apareclerido hombres cie otxas 
prcjcedencias, como el antiguo Partido Auto- 
nomista. 1,as dirigencias pal-tidistas devi- 
nieron en g n ~ p o s  de politicos profesioraales 
qut. se  h e r o l ~  r evelandr) progresi\lamcl\ te 
wmo representanLes de 10s sertores oligar- 
(11 dros y ,  en esa rnisma relacion, sus compo- 
nentes einpemron a ser px1.e de esa oligarquia. 
Es La "clase politica" convirtib ,en pr5ctic.u 
cotidiana el uso de los cargos electives y los 
empleos publicos para lines politicos y de en- 
ricpeciiniento. 

A pesar de s u s  esc;as:-ls ditrer~cizrs 111-ogr-a- 
m&iicas -qxe hacia posible ei continuo des- 
plammientu de fiq~rlrs jr gmpos t4e un  prritlo 
LI olro--. si pronur;c~iab:u~ tlistwrsos dirigi- 



aos a dlIerenteS clientelas politicas. El Parti- 
do Liberal, en general, apelaba a 10s sectores 
mas populares y enarbolaba el lema de "a 
pie", en contraposicion a1 Partido Conserva- 
dor, que mostraba el aristocratizante "a ca- 
ballo". Ninguno desplego un programa de 
desarrollo nacional desde el poder. La subor- 
dinacion a 10s intereses domillantes inter- 
nos y exterrlos fue igualmente compartida, y 
10s propositos electorales marcaron la prio- 
rid ad. 

El aparato politico-adrninistrativo-rnilitar se 
pondria en funciunamiento con el gobier-rio . 
de Estsada Palma, durante el cual se hndo 
el Pardido Moderado como partido de gobierno. 
Dicho partido impulsci la reeleccion estradis ta 
en 1906, fi-ente a la carldidatura liberal de 
Jose Miguel Gbmez (1858-192 1) y Alfredo Za- 
yas (1 86 1 - 1934). Ante la imposicion modera- 
da, 10s liberales acudieron a la violencia, en 
la llamada Guerrita de Agosto, en 1906. 

Los sucesos de 1906 pusieron en evidencia 
la endeblez de las instiluciones creadas. Las 
partes en pu@m actuaron con la misma intsan- 
sigencia, pero coincidieron en buscar la solu- 
cion en 10s Estados Unidos. Se produjo enton- 
ces la segunda intervencibn norteamericana. , 
El gobierno intenrentor debia perfeccionar y 
completar 10s mecanismos institucionales 
para logr,ar la necesaria estabilidad. De ahi la 
abundarlte obra desplegada por la Comisibn 



Consultiva creada d efecto y que emitio u n  
conjunto de leyes complementarias de  la 
Constitucion. Estas regulaban el funciona- 
miento de las instancias de gobierno a todos 
10s niveles. Tambien complet6 10s cuerpos re- 
presivos, al crear el Ejercito permanente. , 

El gobierno de Magoon trat6 de resolver 10s 
conflictos politicos mediante concesiones a 
cargo del tesoro publico, y organizo nuevas 
elecciones. El triunfo fue para 10s liberales 
Jose Miguel Gomez y Alfredo Zayas, frente a 

, 10s conservadores ' Mario Garcia Menocal 
i (1  866- 194 1)  y Rafael Montoro (1 852- 1933). 

Comenzaba entonces una  segunda etapa re- 
p~hl icana ,  que debia culminar el trabajo de 
estabiliz~cirjrr iniciado. 

La ~idininisiracion de Jos6 Miguel --conoci- 
do como TiburSn-- debia procurar la armo- 
nia en el flmcicmamiento bipartidista, per0 
actuaba en coridiciones muy especiales: esta- 
ba cl:u-o que cualquier problema interno po- 
dia llevar a la aplicaci611 del articulo tercero 
de la Ermiienda Platt y, luego de la segunda 
initervencion, el peligro de la perdida definiti- 
va del nivel de soberania a l c w a d o  actuaria 
corm amenaza perenne y elemento para- 
lizador. A pesar de ello, el gobierno Liberal 
debio enfrentcv agitaciones sociales de cierta 
envergadura, a las cuales respondio con una  
poliiica repr-esiva que cerro kl camino a una po- 
sible reelection. La corrupcion politico-admi- 
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nistrativa, 10s conflictos con 10s veteranos y 
con el Partido de 10s Independientes de Color 
y la cruenta represion, ademas del pobre de- 
sempefio programatico, enajenaron al Parti- 
do Liberal el apoyo de buena parte de sus 
antiguos electores. En 19 13 comenzaria'una 
administracion conservadora. 

El gobierno conservador continuo la comp- 
cion politico-administrativa, para enriqueei- 
rniento de propios y neutralbacion politica, con 
la malversacion de bienes del tesoro public0 
y el uso de la "botella" como practica ya acu- 
fiada.6E1 Mayoral, como se le decia a Menocal 
por sus vinculos con la industria azucarei-a 
y, especialmerite, con 10s int~reses norteame- 
ricanos en este sector. goherrib en la coyun- 
tura de la Primera Guerra Mundial, la cud 
brindo un notable impulso a1 ccrecirniento azu- 
carero de Cuba. la politica de guerra mar- 
co con mayor fuerza s~ gestion, mas alla de 
las obras publicas o la Ley de la Moiietia, que 
creo la rnoneda nacional en 19 14. 

En 10s aiios de guerra, lo mas importante 
era mantener la tranquilidad interna y ga- 
rantizar la produccion azucarera; por- ello, 
cuando Menocal impuso su reeleccion, cont 6 
con el respaldo de la Legacion de 10s Estados 
Unidos. Ims liberales, una vez mas, recuriie- 
ron al alzarniento, pero el llamado "Al7~miento 
de la Chambel~na",~ en 19 17, llego en rnal 
momento, cuando 10s Estados Unidos nece- 



sitaban tranquilidad en su "traspatio" para 
concentrarse en el conflict0 europeo: por eso 
el gobierno norteamericano declaro ilegal la 
accion liberal. De esta fonna, 10s belicosos li- 
berales se rindieron, y se consumo la reelec- 
cion. Una vez mas, se habia demostrado 'la 
inestabilidad de la Republica, y se toinaron 
nuevas medidas estabilizadoras, esta vez en 
cuanto a la ley electotal. El Departmento det 
Estado de 10s Eskados Unidos envio a1 gene- 
ral Enoch Crowder, quien habia estado en 
Cuba como funcionario durante la ocupacion 
militar y habia presidido la Comision Con- 
sultiva en el gobierno de Magoon. En agosto 
de 19 19, se aprobo el nuevo codigo electoral. 
conocido como Codigo Crowder. 

El 16 de abril de 191 7,los Estados Unidos 
entraron en la Primera Guerra Mundial, un 
dia despues lo hizo Cuba. La Isla venderia 
entonces sus zafras completas a 10s Estados 
Unidos a precios de sacrificio. Era su contri- 
buciciri a la guerra. Para garantizar el orden 
interno, se cornbino la politica de concesio- 
nes con la repr-esion, que incluyo la suspen- 
sion de garantias constitucionales. Du~antc 
este gobierno, se vivio el periodo de la "danza 
de 10s millones", que tuvo su punto mas alto 
en 1920, pero termino eri inedio de la crisis 
de posguema, de 1920 a 192 1. 
El Partido Conservador, en ocho qfios de ejer- 
icio de poder, habia teriido utl fuer-te dete- 
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rioro, por lo c u d  pacto con Zayas para las 
elecxiones de 1920. El triunfo zayista fue re- 
sultado de la alianza entre el nuevo partido 
que habia forniado, el Partido Popular, con el 
Conseivador. para Pormar la Liga National, 
que utiliz6 10s r~lecatlisrnos del poder 'para 
gal-antizzulo. Continuaba su curso la Repu- 
blica de generales y doclores. 

: I  , r  

El cleferioro repzrb licano 
La Republica surgida en Z 9 02 mmtenia rnul- 
tiples contradicciones en s u  seno. Los pro- 
blernas sociales, lejos de resolverse, se iban 
acumc~lando. El fenomeno del latifundio se  
habia agravudo con el proceso inversionista 
en la irldustria azucarera. Grandes extensio- 
nes de tierra habian pasado a propiedad de 
empresas norteamericaaas, algunas de las 
cudes e r a  duenas de ink de diez mil caballe- 
rias de t iara .  En contr:~posicion, se  incre- 
lnentaba el ndmero de campesinos sin tierra, 
quienes trabajaban para 10s latifundistas bajo 
distintas formas de  dependencia, a veces 
preca ,italistas. P a t e  de estos carnpesinos te- 
L ~ i a n  clue vender- su fuerza de trabajo tempo- 
ralmente en busca de subsistencia. 
L3 principal industria, la azucarera, ofrecia 

trabajo temporal a un  alto nuinero de obre- 
ros durante el period0 de zafra, el resto del 
afio era el llamado "tiempo muerto". Para las 
labores de la z d r a  se importaron braceros, 



fundanmltalmente de Haiti y tJi~n~r-tica, lo que 
en~ilccia los salarios y fomentaba nuevos gru- 
pos ma-gjnales. SegGn Charles Magoon: 

Esta situation se daba en una poblacion cre- 
ciente, que ya en 19 19 alcanzaba un total de 
2 889 000 habitantes, y en la cud  el 90,5% 
de la poblacion economicarrlente activa eran 
hombres, mientras las mujeres eran solo el 
9,5%. De 10s hombres que tenian ocupacion 
remunerada, el 52,9% laboraba en la agricul- 
tura. El 38,496 de la poblacion era analfabeta 
en 19 19, con mayor incidencia entre la po- 
blacion l l k a d a  "de c ~ l o r " . ~  
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LA caia se corta a rnarlo y en el corte se 
emglean nitichos hombres en cada finca. 
'I'rabajan desde que sale el sol hash  que 
se pone y en algunas fincas hay luces 
elkctricas iristaladas en los campos para 
que el curte de cafia continue aim por la 
noche. Esta egoca del afio es el period0 
de crecinliernto y recoleccion del tabaco, 
frutos y cultivos menores. Terrinada la 
zafra. queda poco que hacer en 10s 
ingenios, en las haciendas )- sitios, y, por 
lo tanto, un  75% de 10s hombres 
etnpleados durante la zafra quedan sin 
trabajo. [.. .] El problema economico mas 
importante de Cuba es conseguir trabajo 
a tanto hombre durante 10s 6 meses que 
pasan entre zafra y ~ a f r a . ~  





aunque tambien requerian del necesario pro- 
ceso de comprension del nuevo fenonleno que 
enfi-eritaba la nacibn, y de la rnaduracibr~ de 
sus soluciories. 

La burguesia, con sus distintos sectores, no 
siempre coincidentes en cuanto a sus intereses 
especificos, actuaba con optica de sus benefi- 
cios sectoriales, y se movia en el marco de su  
propia dependencia., Los gwpow toligarquicos 
contaban con 10s partidos politicos que do- 
minaban el aparato estatal, aunque se iban 
deteriorando en el ejercicio del poder. 

Los alzarnientos liberales, productos de las 
reelecciones fraudulentas, eran signos de la 
debilidad del funcionamiento politico, y las 
luchas sociales, aunque con incoherencia e 
inmadurez, eran expresion de rebeldia ante la 
injusticia social. Uno de 10s episodios que mas 
sacudio a la Cuba de los primeros veinte afios 
del siglo fue el alzarniento de 10s Independien- 
tes de Color en 19 12. El intento de crear un 
partido que defendiera 10s derechos de 10s 
negros y mulatos era la respuesta a la mar- 

l ginacion social que estos sufrian, per0 el go- 
bierno cerro esta posibilidad. La desesperacion 
e impotencia ante 10s mecanismos legales, 
llevo a1 alzarniento, que fue aplastado cruel- 
mente cometiendose la primera gran masacre 
republicans. 

Otro sector marginado, el femenino, empe- 
zo a organizarse para reclamar sus derechos 
de genero. Ya en 19 12, surgio el Partido Na- 
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cional Feminists, y, en 1913, el Partido Su- 
fragista; anlbos dieron 1uga.r a1 Partido Nacio- 
nal Sufragista. En 19 18, se fundo el Club 
Femenino de Cuba, de mplia y prolongada 
trayecl.oria. Las mujeres planteaban sus me- 
tas de genero, per0 incluian tarnbien 10s pro- 
blemas generales de la sociedad, inserhdo-  
se en 10s debates de su  epoca. 

Desde la segunda decada del- siglo, 10s vete- 
ranos de la independencia cornenzaron a 
cuestionar ~ r g ~ a d a t r ~ e n t e  las manifestacio- 
nes de corruption politico-adrninistrativa. En 
la produccion int electual aparecieron 10s te- 
mas cubanos con apreciaciones criticas de la 
realidad republicana. Obras como Temblade- 
ra, de Jose Antonio Ramos (1885- l946), Las 
Honradus y Las Impuras, de Miguel de Cani6n 
(1 875- 1929); Los lnmrales y Generales y 
Doctores, de Carlos Loveira (1 88 1- 1928), ofre- 
cen un buerl testimonio de aquel deterioro. 

El desarrollo del capitalism0 en Cuba pro- 
seguia sobre las bases planteadas en las dos 
ultimas decadas del siglo XIX, per0 el proble- 
ma nacional cubano se habia situado en con- 
diciones diferentes. Era necesario un reor- 
denarniento de las fuerzas nacionales para 
asumir el problema tal como se planteaba 
ahora. El pensamiento patriotic0 cubano es- 
taba presente, per0 era necesario entender el 
nuevo fenomeno, asumirlo y elaborar 10s pro- 
yectos nacionales pertinentes. 



Entre 10s veteranos de la independencia, per- 
sistian voces que reclarnaban la plena sobera- 
nia. Algunos recordaban a Marti y el progra- 
ma de Montecristi como la meta no alcarzada, 
per0 esto no cuajaba aun en un rnovirniento 
nacional. Tanbien existian inuy diversas for- 
mas de plantearse el problema de la nacion, y 
se promovia con fuerza la gratitud "al Norte" 
por habernos dado la independencia. Criterios 
sohre la incapacidad del cubano contribuiarl 
a generar sentiiriientos de inferioridad. 
La rapidez del deterioro republicano y la ac- 

ci rin injcren cis ta norkamericnna, presente 
por nledio de sus ministros en Cuba; la se- 
guncla iritervencion o 10s desembarcos de 
marines ante alteraciones internas, provoca- 
ron reacciones quc abrian ui1 riuevo camino. 
En estas condiciones, 13 crisis econ~mica de 
1920 a 1921 y el gobierno de Zayas niarca- 
rian un momento impoi-tantr en el desgaste 

La  produrci6n ;L;.,urBarera de Cuba habia cre- 
cido sostenidamente, en correspondencia con 
el crecirniento del mercado nortean-ieiicano. 
Entre 19 10 y 1914, se rornpii, esta corres- 
pondencia. y Cuba ernpezQ a acum~rlar so - 
bran tes de mucar, pero lleg6 la Primera Guerra 

produccion y las inversiones en 
sector crecieron. Hacia 1 924 y 1925 se Ile- 
a 4 256 547 toncladas. Se h&ia produci- 
otro gran sallo muc~wero. Cuando en 19 19 
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ceso el control de las zafras, se produjo una 
ola especulativa clue hizo subir 10s precios a 
veint-idos centavos la libra, en mayo de 1920. 
Sin embargo, pronto el rrlundo conocio la cri- I 

sis de posguerra, y a fines de abo el uucar  
eslaba a tres centavos la libra. 

En Cuba, el p5nic.o se desato en octubre. 
I,os bancos interrumpieron sus operaciones, 
10s deudores no pudieron hacer frente a sus 
obligaciones. quebraron empresas, hub0 
sui<:idios, la bcmca doniestica quedo practica- 
rnente eliminada, aduefl&dose del carnpo la 
bmca extranjera, principalmente norteame- 
ricana. La caida del precio del azucar habia 
puesto eri crisis al pais, lo c u d  constituyci un 
dare alerta. A esto se sumo la reaccion pro- 
teccionista cle 10s Estados Unidos, al elevar 
el arancel =ucarero. Por la. tarifa Fordney 
hlc Cu~nber, de 1922, el azucar cubano paga- 
ba 1,7648 centavos pol- libra al fisco de 10s 
Est;ldos Unidos. Cuba seguia abasteciendo al- 
rededor del5OrY6 del ~nercado norlefio de =u- 
car, per0 habia sintornas alarmantes. Los azu- 
careros norkamericanos empezarori a pedir 
la restnccion de la produccion cubana. 

La situacion en Cuba era inuy lensa; por 
ello, en enero de 1921, llego a Cuba Enoch 
Crowder, corno enviado especial del presidente 
de 10s Estados Unidos. En medib de la crisis, 
debia producirse el traspaso de poderes, lue- 
go de las elecciones fraudulentas de 1920. 



1-x-a fiat-antizar 121 estabilidad. I 2  politica pre- 
veut-iva, que se tradujo en continuas "inter- 
vmciones preventivas", como 10s desembcarcos 
lirnitados dc marines en 1912 y 1917, asu- 
riia ahora u r ~  carricter diferente, de mayor 4- 
rrmcc. Crowdcr venia a indjcar soluciones a 
l~trgo plazo. Dc acuerdo con las instnlceiones 
de gobierno, indicaria lineas de accion para 
nnpedir la repticion de ]as crisis y reducir la 
con-uprbion: de ahi 10s variados campos que 
abarc6 en su gestjon. Este ejercicio del poder 
real por Crowder. provoco multiples cuestio- 
nanien tos de cliversos tonos. 

El deterioro dc las instituciones rcpublica- 
nns, ron la escaridalosa corrupcicin politico-ad- 
mi[ list ra tiva; la acumulaciOn de problemas 
sociales; In irx-itante politica norteamericana; 
la er isis econ6mica de I92O-lSUl, con sus . 
seci~elas: y la maduracibn de la conciencia 
ni~rional en las nuevas condiciones, fueron 
factores condiciouantes de 10s movi~nieiitos 
cle protesta y rebeldia desarrollados en el pri- 
mer iuslro de la decada del veinte. La con- 
6encia del desastre republicam tom6 fuenr~a. 
Priicticainente todos 10s sectores sociales en- 
trai-on er, ebulljcion. Habia distintos tipos de 
cues t i onamientos y crecia el antinjerencismo, 
la protestn civica y, en algunos casos, s e  
Ilegaba al antiinperialismo. El inovirniento 
ohrero y sectores de las capas medias, espe- 
cialinente es tudiantes e intelec tuales, produ- 



cim con mayoi fuerza las expr-esioiles de un 
pensarniento que abordaba el problema na- 
cional con la perspeci-iva de 10s nuevos tiem- 
pos. F3.n ello tamnbikn incidii, el influjo ideolci- 
gico de la Revohwion de Octtlbi-e en la Rusia 
zarista, y la cercana Revolucion rriexicana. 

El movimiento obrero cubano experimcnta- 
ba avances organizativds iniportan t es, eiltre 
1920 y 1925. 10s cuales cuiminaron con la 
creacih de la Confederacion Nacloaal Obre- 
ra de Cuba (CNOC). Aunque aun no st: plan- 
teaba el problenia nacional ni :.u insercitin 
en la lucha politica, si impulso la lucha de 
clases con mayor cohei-e~icia. 1 2  presencia dc la 
ideologia marxista estaba muy lirnitada totla- 
via a pequenos grupos en In Habana y utras 
localidrrdes, pero en 1918 surgio la Agrupa- 
cion Svcialista de Lzi Habana, que inicio 1.117 

proceso por el cual, en 1925, se relebro el 
Congreso de Agrupaciones Cornuxlistas (que 
entonces eran nuclve), fundador dul Partido 
Comunista. figuras a _ de mayor trascenden- 
cia en aquella direccion fueron el obrero Car-- 
los Balino (1848- 1926) y el estudiante Jtlliu 
Antonio Mella (1903- 1929). El riuevo partido 
in tentaria situar la lucha del movirnien to obre- 
ro sobre bases revoh~ciorlaiias, que inchdan 
el planteamiento antimperialista. 

Los grupos de las capas medias protagoni- 
zaron movimientos civicos, de coritenido de- 
mocratic~, y a veces antimperialista. Aunque 
estuvieron presentes figuras procederites del 



~mbisado. fue. en general, la riueva gene- 
:ion de jovenes. nacidos a1 tkrmino de la 
ninacion espaiiola, quien nutrio esos mo- 
lientos. 
e producia la ruptura con el tip0 de Repu- 
c a  que se habia instaurado y la nueva for- 
L de dependencia implantada, a1 tiempo que 
expresaba la continuidad con 10s valores 
t.ri6ticos del mambisado, que reivindicaban; 
~licitamente, y, en especial, con el legado 
Lrtiano. 
a Protesta de 10s Trece, en 1923, encabe- 
la  por el joven poeta Ruben Martinez Vi- 
1a (1899- 1934), marco la irrupcion de 10s 
enes intelectuales en la lucha civica. La raiz 
aquel gesto y la necesidad de cambios fue 
x-esada por el propio Ruben en su Mensa- 
lirico civil, del mismo aiio: 
[ace falta una carga para matar bribones, 
ara acabar la obra de  2&s revoluciones; 
ara vengar los muertos que padecen ultraje, 
ara limpiar la costra tenaz del coloniaje; 
,ara poder un dia, con pres tigio y razbn, 
xtirpar el Apkndice de  la Constitucibn; 
ara no h e r  inzitil, en h u m i l h t e  suerte, 
Z esfuerzo y el hambre y Za herida y Za muerte; 
lara que la Repihlica se mantenga de si, 
lara cumplir el sueria de  m&rnol de  Marii ...lo 

uel gesto se continuo en la Falange de Ac- 
,n Cubana y estuvo en el espiritu de quie- 
s se agruparon en el Grupo Minorista. 



La Universidad de La Habana fue escena- 
rio de la beligerancia estudiantil. El movirnien- 
to por la reforma universitaria, influido por 
rnovirnientos similares en el continente, pro- 
yecto a 10s estudiantes dentro de la vida na- 
cional, teniendo en su centro a un liderfestu- 
diantil carismatico, aglutinador y de rapida 
madu raci6n revolucibnaria: Julio Antonio 
Mella. Aquel\rnouimiento alcanz6 su .momen- 
to culininante con el Congreso Nacional Re- 
volucionario de Estudiantes, donde hub0 
planteamientos francamen te antimperialistas. 
El movimiento estudiantil, encabezado por 
Mella, calaba en lo profundo del problema 
cubano. Su fruto mas inmediato fue la Uni- 
versidad Popular Jose Marti (1 923), donde es- 
tudiantes y jovenes profesionales se convir- 
tieron en profesores de 10s obreros. 

Mas alla de 10s logros universitarios de la 
reforma, su mayor trascendencia estuvo en 
la entrada de la masa estudiantil en el com- 
bate politico, con fuerte repercusion nacio- 
nal, la creacion de la Federacion Estudiantil 
Universitaria, en 1922, y el nacirniento de Me- 
lla como reconocido dirigente estudiantil con 
resonancia nacional. Aquel joven de veinte 
afios, por sus vinculos con la joven inte- 
lectualidad y con el movimiento obrero, se 
convirtio en la figura revolucionaria de ma- 
yores potencialidades movilizativas. 

Uno de 10s movimientos de mayor amplitud 
fue el de 10s Veteranos y Patriotas, que naci6 



como un movimiento de protesta civica por 
p a t e  de 10s veteranos de la guerra indepen- 
dentista. El movimiento crecio y dio origen a 
la Asociacion de Veteranos y Patriotas (1923- 
1924). De composition e ideologia hetero- 
geneas. el movimiento buscaba reformas 

I 
I rectificadoras, y en su  seno surgio una conien- 
' te insurreccionalista en la cual descollarorl 
10s jovenes de la Falangk de Accion cuban& 
encabezados por Ruben Martinez Villena. 
Aunque la insurrection de Federico Laredo 
Bru, en 1924, termino en un @an fiasco, esta 
experiencia aport6 mucho a la maduracibn 
revolucionax-ia de Ruben, la que se cornpleto 
con su acercamiento a1 movimiento obrero a 
traves de la Universidad Popular Jose Marti y 
el estrecho vinculo con Mella. 

El movimiento ferninista tambien alcanzo un 
punto importante en su  desarrollo, con la ce- 
lebracion del Primer Congreso Nacional de 
Mujeres, en 1923. A pesar de divisiones en 
cuanto a sus metas de genero, la mujer se 
insertaba en el movimiento civico desatado. 
Otro hecho significativo del aiio 1923, fue el 
manifiesto de la Junta de Renovacion Nacio- 
nal, presidida por Fernando Ortiz, firmado por 
representantes de organizaciones, corporacio - 
nes economicas, instituciones profesionales 

otras. En el se abogaba por la renovacion 
la vida publica para consolidar la Republi- 
y terminar la obra de la Revolucion. 
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En estos afios, 10s distintos sectores bur- 
gueses empezaron a plantearse con fuerza 10s 
problernas de politica econornica, y centraron 
su atencion en la politica azucarera, la aran- 
celaria y la necesidad de revisar el Tratado de 
Reciprocidad Comercial. La estructura econo- 
mica cubana habia dado 10s primeros avisos 
de su crisis; estos eran percibidos, pero las 
coi-poraciones economicas y 10s partidos po- 
liticos no habian planteado aun un proyecto 
abarcador y coherente para enfrentar la si- 
tuaci6n. El debate entre los distintos grupos 
burgueses se inantenia dentro del marco de 
10s intereses sectoriales, con propuestas de re- 
formas que buscaban una estabilizacion en 
el ambito de su propia actividad; por tanto, 
no se habia alcanzado el consenso ilecesario 
para un programa general de reformulacion. 



a Cuba que llegaba al primer cuarto de siglo, 
labia sufrido algunos cambios en su  imagen. 
,a expansion azucarera hizo surgir grandes 
:olosos industriales en Camagiiey y Oriente, 
:on sus correspondienles poblados y la ex- 
ension de vias ferreas por todo el pais. Algu- 
ias ciudades habian estructurado mejor su  
isonomia urbana, y la capital exhibia nue- 
ras zonas urbanisticas y construcciones sun- 
uosas. Los faroles de gas y 10s transportes 
ie nlulas se habian sustituido por el alum- 
xado electric0 y 10s tranvias. Habia comen- ' 

!ado la era del automovil y las cameras de 
mtos. Tambien se habia iniciado la era de la 
wiacion, y ya, en 192 1, se habia hecho el 
,rimer viaje de correo aereo Habana-Santia- 
;50 de Cuba; por supuesto, se hacian viajes 
3abana-Key West. Desde 1922 se hacian las 
?rimeras emisiones radiales en Cuba. El pais 
3e modernizaba. 
La Habana se habia ensanchado, la vida 

5tadina abarcaba nuevas zonas. La vieja ins- 
talacion de la Universidad de La Habana des- 



aparecia y, a partir de 1902, habia comenza- 
do la construction de la Universidad Nacio- 
nal en la  colina que domina la c lle San ! L5zar0, donde habia estado la Pirot cnia mi- 
litar espaiiola. Ese mismo aiio se construia el 
malecon habanero. El Paseo del Prado habia 
quedado en el centro de u n  desarrollo urba- 
nistico que hizo surgir nuevas casonas y lo 
embellecia con el edificio del Centro Gallego, 
constmido en 1915, que conservaba en s u  
interior el viejo teatro Tacon. Muy proximo, 
en el Parque Central, se levantaba la primera 
estatua erigida a Jose Marti en Cuba. Se ha- 
bia hecho por encuesta y posterior cuesta- 
cion popular. Mirando a1 Malecon estaba el 
Palacio Presidencial, inaugurado en 1920. 
Diversos estilos arquitectonicos se entrecm- 
zaban, mientras la burguesia se reunia en 10s 
clubes con nombres en ingles: Habana Yatch 
Club o Vedado Tennis Club. 

La Primera Guerra Mundial y la "danza de 
10s millones" impulsaron nuevas urbanizacio- 
nes. El reparto Miramar era el nuevo refugio 
de quienes se  movian hacia zonas exclusivas, 
aunque seguian construyendose nuevos pa- 
lacetes en El Vedado. Los bancos extranjeros 
se instalaban en hermosas edificaciones en 
La Habana Vieja. 

El public0 acudia a ver dramas y comedias 
espafiolas, zarzuelas y operetas en teatros de 
La Habana y otras provincias, interpretadas 



generalmente por compafiias espafiolas. En 
La Habana, tenian la primacia 10s teatros 
Principal de la Comedia, Payret, Nacional 
(antiguo Tacon) y Marti. Pero el teatro cuba- 
no enfrentaba un period0 de decadencia, sal- 
vado por algunas excepciones, como las obras 
de Jose Antonio Ramos. Frente a ello se man- 
tuvo el teatro bufo, con sus personajes del 
negrito, el gallego y la mulata, quienes re- 
presentaban, entre risas y musica, la frus- 
tracion republicana. El teatro Alhambra fue 
su  m5xima expresion. Durante la bonanza de 
la guerra, habian desfilado por escenarios 
cubanos figuras de primer orden, como: 
Paderewski, Arturo Rubins tein, Tito Ruffo, 
Enrico Caruso, el ballet de Ana Pavlova, la 
compania de Sara Bernhardt, Vicente Blasco 
Ibiiiiez, Francisco Villaespesa, Jacinto Bena- 
vente, Margarita Xirgu, Pastora Imperio o 
Consuelo Mayendia. 

Las salas de cine se expandian por el pais y, 
en ellas, a pesar de la preferencia inicial por 
el cine europeo, predominaban las peliculas 
"americanas". Ims circos Santos y Artigas y 
Pubillones eran 10s mas conocidos, mientras 
que en el deporte el beisbol alimentaba las 
discusiones entre 10s fanaticos de 10s equipos 
Habana y Almendares, aunque tambien ha- 
bia public0 para el boxeo, y se mantenia el 
jai-alai. En 10s clubes aristocraticos se prac- 
ticaba el tenis, o sus miembros jugaban a1 
golf, o asistian a las cameras de caballos. 



Pero Cuba era un pais de grandes contras- 
tes y masas marginadas. Si habian crecido 10s 
barrios aristocraticos, la crisis de posguerra 
tarnbien hizo crecer 10s barrios marginales. 
En un pais basicamente agncola, tenia un 
gran peso la poblacion rural (48,6% en 193 l), 
que vivia a1 margen de la vida en las ciuda- 
des. La mayor proporcion de poblacion urbana 
se concentraba en la capital, adonde llega- 
ban muchos pobladores rurales en epocas de 
crisis, quienes engrosaban 10s barrios margi- 
nales. La ciudad principal tenia indices de 
primacia inuy altos. La densidad de pobla- 
cion en La Habarla era de 310,8 habitahtes 
por milla cuadrada, en 193 1, a la que seguia 
Matanzas, con 103,9, y Oriente con, 75,4. El 
crecimiento poblacional en 1931 alcanzo la 
cifra de 3 962 344 habitantes y se vio acele- 
rado por las inmigraciones de espafioles, 
haitianos, jarnaicanos y chinos, con su inci- 
dencia social y cultural. A esto se sumaba el 
alto indice de analfabetismo. 

Cuando Cuba sobrepasaba el primer cuarto 
del siglo xx, irrumpio un grupo significativo 
de jovenes intelectuales, expresion de la con- 
ciencia nacional del momento. Publicaciones 
como la revista Social, primero, y la Revista 
de Avance, despues, acogieron a esta nueva 
generacion de actitud renovadora, que bus- 

' 

) 

cabs nuevas formas esteticas e ideologicas. 
Aparecieron obras q- 2 hurgaban en las cau- I 

I 
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sas de 10s problernas del pais, asuinian 10s 
elementos identificadores de la cultura nacio- 
nal, y buscaban soluciones para toda la so- 
ciedad. 
Vieron la lux: Mensaje lirico civil (1923), de 

Ruben Martinez Villena; Glosm a2 pensnmien- 
to de Jose Marti (1926), de Julio Antonio Mella; 
La Zafi-a (1 926), de Agustin Acosta; Snlutacibn 
fraterna a2 taller mcanico (1  927), de Regino 
Pedroso; La Hzrmba (1 928), de Jose 2. Tallet; 
Indugacibn del'choteo (1 928), de <Jorge Maiiach 
(1898- 196 1); 1?ilso y Onda (1929), de ManueI 
Navarro 1,una; Motioos de  son (1930), de Ni- 
colj, Guillen. y Ecue-Yamba-0 (1931), de Alejo 
Carpentier. El ensayo y la poesia tomaban la 
avanzada en la expresion de las nuevas in- 
quietudes. 

Se habia iniciado la renovaoion de 10s es- 
tudios historicos, con figui-as conio: Rarniro 

1 Guerra (1880- 1970), Fernando Ortiz (1881 - 1969) 
y Emilio Roig de Leuchsenring (1889- 1964). 

I En 1927, aparecieron las obras trascenden- 
tes: Azircar y poblrcih Len las Anti lk ,  de Ramiro 
Guerra, y Cuba, .factoria yanqui, de Ruben 
Martine;., Villena. 

En la plastics, nuevos nombres aportaban 
la imager1 renovada de lo cubano: Eduardo 
Abela, Victor Manuel, Amelia Pelaez, Mar- 
c e l ~  Pogolotti y Carlos Enriquez fueron nom- 
bres significativos. En la musica se daba un 
movimiento similar. Gonzalo Roig y Ernesto 
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Lecuona se harian imprescindibles para la 
cultura cubana, a1 tiempo que emergian 
Amadeo Roldan y Alejandro Garcia Caturla, 
mientras El manisero, de Moises Simons 
y Mama lnes, de Eliseo Grenet se internacio- 
nalizaban en la voz de Rita Montaner. ' 

Frente a una  burguesia que asumia, como 
clase, la dependencia, y buscaba vias para 
solidificar con mayores beneficios s u  partici- 
pacion en el sistema, las fuerzas nacionales 
alcanzaban un  grado de maduracion capaz 
de afirmar una  conciencia nacional, asumir 
a la nacion con todos sus  componentes, reto- 
mar para si la tradicion cultural y patriotica, 
y retornar a la busqueda de proyectos para la 
nacion independiente. 

La economia monoproductora y monoex- 
portadora habia dado senales de agotamiento. 
A pesar de la recuperacion econornica inicia- 
d a  en 1923, el crecimienlo azucarero asistia 
a s u  fin. Era el preludio de la quiebra defini- 
tiv'a de un  modelo, por eso muchas voces lo 
cuestionaron, asi como la invasih del capi- 
tal norteamericano, el injerencismo de 10s 
Estados Unidos y el deterioro republicano. Los 
grupos de poder estaban ante la necesidad 
de  replantearse la situacion cubana para 
preservarse como tales. 

La sol~~cion oligarquica 
Para las elecciones generales de 1924, el Par - 
tido Liberal llevo la candidatura deq Gerardo 



Machado (187 1 - 1939). quien present6 un pro- 
grams electoral que constituyo una propues- 
ta de reformulacion de algunos aspectos del 
sistema; se trataba de superar sus deficien- 
cias y preservarlo. Este programa fue proino- 
vido por grupos oligarquicos -en alianza con 
10s grupos mas poderosos y detenninantes del 
imperialism0 norteamericano-, por lo que, 
a1 responder a estos intereses, se  movia den- 
tro de 10s marcos del sistema de relaciones 
determinado por la dependencia neocolonial. 
Dichas propuestas se dirigian a salvaguardar 
el sistema en s u  conjunto, aunque las vias 
concretas se tnovian en favor de 10s grupos 
vinculados con Machado. Frente a la candi- 
datura de Menocal, Machado gano cinco de 
las seis provincias. El 20 de mayo de 1925 
comenzaba su gestion de gobierno. 

El proyecto machadista se articulo en un 
programa de gobierno coherente, cuya con- 
cepcion bgsica en el aspecto economico era la 
busqueda de la diversificacion de la produc- 
cion agricola e industrial para el mercado in- 
tenlo, y se complementaba, en el plano politi- 
co, con la creacion de un frente coinun de la 
representxion politica olig5rquica y la partici- 
pacion o atraccion de las corporaciones bur- 
guesas y de todos 10s sectores sociales posibles, 
con lo cud  se abrio un espacio de participacion 
a grupos de la burguesia no olig5rquica. Fue 
esta la priinera respuesta de 10s grupos de po- 



der ante las expresiones iniciales de la crisis 
del sistema rieocolonial en Cuba. 

La busqueda de soluciones a 10s problemas 
cubanos condujo, necesariarnente, a procu- 
rar algunos reajustes en la relacion con 10s 
Estados Unidos, especialmerite en 10s termi- 
nos del Tratado Comercial y el Tratado Per- 
manente; per0 no se enconti-o aceptacion en 
10s Estados Unidos, y la burguesia cubana 
reacciono supeditando sus  aspiraciones a la 
relacion depe~idiente. 

El gobierno de Machado desarrollo su  pro- 
grams, bjsicarnente, entre 1925 y 1927, cuan- 
do establecio 10s pilarcs Pundarnentales: la res- 
triccion amcarera, el plan de obras publicas y 
la reforma arancelaria. Con la restriction de la 
produccion de azucar, se trataba de mantener 
10s precios del duke  a partir de una politica de 
intervention eslatd, pero no alcanzo a inver- 
tir la tendencia a1 estancamiento. Tainpoco 
detuvieron la baja de precios 10s mecanismos 
para negociar centralizadamente la venta de 
azucar o 10s intentos de concerlacion inter- 
national. 

El plan de obras publicas debia paliar la 
caida de 10s salarios y el nivel del desempleo. 
Por el se acometieron obras de caracter sun- 
tuario, como el Palacio del Congreso o Capi- 
tolio, o la ampliacion del Malecon habanero. 
Tambien se completaron 10s jardines de la 
Universidad y se  construyo s u  escalinata. 



Algunas de las obras fueron de utilidad, como 
la pavinientacion de calles, la construccion 
de acueductos y alcant arillados y, especial- 
niente, la Carretera Central, de indudable 
beneficjo para la actividad economics del pais. 
Pero se recurrio a1 finarlcianiiento externo, por 
lo que en abril de 1933, la deuda de la Repu- 
blica ascendia a $170 762 320, de 10s cuales, 
$82 322 000 correspondian a1 financiamiento 
de obras publicas, agravada por la malversa- 
cion de esos fondos. 

La reforma arancelaria era el cormon del 
proyecto diversificador, por la pr-oteccion que 
debia ofrecer a las nuevas producciones, y de- 
bia Ilevar ~nedidas complementarias. Esta ley 
de 1927 introdujo un concept0 m8s modern0 
en politica arancelaria y protegio dgunas pro- 
ducciones, por lo que constituyo un punto 
de partidn para el fornento de algunas pro- 
ducciones agricolas e indusiriales. q' in em- 
bargo, no iue lo suficientemente eGcaz, pues 
tuvo un carkcter muy moderado y file estruc- 
turada dentro de 10s limites iinpuestos por el 
dominio norteamericano. particularmente por 
el tratamiento preferencial contenido en el 
Tratado de Reciprocidatl Cornercial. De ahi 
que se mantuviera la condicion de monopro- 
ductor y monoexportador, y el z u c a r  siguio 
siendo la gran variable estrategica de la eco- 
nomia cubana. Sus resultados no se corres- 
pondieron con 10s objetivos que se perseguian 
ni con 1as necesidades reales. 
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El proyecto rnachadista de soluciones corn- 
prendio la neutralization de las rebeldia po- 
pular y la necesaria estabilidad politica. Sur- 
gio asi la formula del cooperativismo, a1 cual, 
con la atraccion de 10s partidos de oposicion, 
permitia gobernar a nornbre de t odos 10s gru- 
pos olig5i-quicos, eliminar toda forrna de  
oposicion y suprimir ]as pugnas y contradic- 
ciones por el potler. Se logro la participacion 
del Partido Consemador, unico de oposicion, 
pues el Popular habia pactado con Machado 
para las elecciones, y tarnbien la cooperacion 
de las corporaciones burguesas. ademas de 
atraer a otras fuerzas por rnedio del halago, 
IRS concesiones o las presiones. 

Ida dternat iva polilica el cooperativismo fue 
la represion rontra 10s que se ilegararl a cola- 
borar y expr-esaran alguna [orma de oposi- 
(:ion. Fue una represion selectiva y direren- 
ciada, dirigida contra quienes representaban 
un  mayor peligro, como rue el caso del inovi- 
miento obrero y el estudian til, aunque con 
metodos dii'erentes, cle acuertlo con las carac- 
teristicas de estas fuerzas. aunque no excluia 
a ninguna nlnniles tacion de oposicion. 

Corno part-e de este proyecto, se intento la 
permarlencia de este irlisrno equipo de gobier- 
no en el poder. por nledio de una rerorma 
constitutional que permitiera prorrogar el 
mandato de todos 10s cargos electivos y supri- 
rniera la reeleccion presideracial, lo c u d  llabia 



sido una promesa electoral. En defmitiva. hub0 
reforma violatoria de 10s procedimientos cons- 
tituciondes, por la cual Machado se reeligio 
por un period0 prorrogado a seis aiios, en unas 
decciones celebradas bajo la Ley de Emergen- 
cia Electoral de 1925, que prohibia la reorgal 
nizacion de partidos y la inscription de otros 
nuevos. Sin embargo, cuando Machado tom0 
posesion de su segundo mandato, en 1929, 
comenzo la quiebra de su regimen. 
La violacion de 10s mecanismos de la demo- 

cracia burguesa genero contradicciones en el 
sen0 de 10s parlidos politicos que se movian 
en la lucha por el poder, y afecto sensible- 
rnente a1 cooperativismo, mientras las masas 
populares iban madurando y estahan en con- 
diciones de inserts-se en un primer plano de 
La lucha politics. Por otra parte, se evidencia- 
b a  la insuficiencia del programa economico 
de Machado para resolver la situacion cuba- 
na, lo c u d  se agravo dramkticamente con 10s 
efectos de la. crisis ecor~omica rnundial de 
1929. 
Dicha crisis acelero el descciiso de todos 10s 

indices econiimicos, mmque estos lreilian ba- 
jando desde 10s afios prececlentes. En el cua- 
dro no. 5 plzeden verse sus efectos. 
En realidad, el precio del azf1cca rubro clue 

seguia representando el &O(!h de 1as exporta- 
ciones, llego a c-star en 0,71 ceptavos la lihra 
en 1932 y 0,97 en 1933. A partir clc ese 1110- 



Poblaci6n 
hgreso  nackmal (estimado) 
Valor total de  las cxpurtaciones 
Valor total de las import-taciones 
Prod. uLzuc\arera (tons) 
Precio p ror rd io  azljcar 

(0 por lb. F.O.B.) 
Centrales e x  prodwci6n 
Duracibn de la zzfra ( d i m  cfectivos) 
Arrobas de c:aia molida (millones) 
Obxros  a@colas cmpleados 

(estimado) 
Monto de 1 ~ s  sdar-ios pagados 
por code  dc cafia (estimado) 
Valor estimado de la zafra 

Cuadro no. 5 

1925 

3 295 746 
708 
353.9 
297,3 

5 189 347 

2,36 
183 
122 

4 107 

269 312 

32.8 
295,l 

Nota: Los valores se expresan cn 1ni1lonc.s de pesos. Tornado de Oscar Zanettir: 1929: la crisis mun 
dial y la crisis cllbanal~, en la revista Santiago, Santiago de Cuba, lnarzo de 1983, no. 49, p. 194. 



mento, no fue posible mantener el programa 
machadista con el ritrno y presupuestos ini- 
ciales; por el contrario, el gobierno tuvo que 
actuar en respuesta a la situacion impuesta 
por la crisis. Sus efectos se agudizaron con la 
politica proteccionista norteamericana, me- 
diante la tarifa Hawley-Smoot, de 1930, por 
la que el azucar cubano pagaba dos centavos 
de arancel. Cuba bajo, de abastecer el 5 1,9% 
del consumo de azucar en 10s Estados Uni- 
dos, en 1929, a abastecer el 25,4% en 1933. l2 
Las repercusiones economicas y sociales de 
la crisis Ilevaror, a1 pais a un estado desespe- 
rado, y el gobierno perdio aceleradamente toda 
capacidad de maniobra. Bajo la presion de la 
crisis politica y la crisis econornica, se incre- 
mento la oposicion a Machado y, a partir de 
1930, se generalize la lucha en todos 10s sec- 
tores de la sociedad. 

El proyecto de solucion machadista no ha- 
bia aportado la respuesta que necesitaba el 
pais, y 10s propios gmpos de poder, sus vincu- 
10s clasistas, le irnpedian transformar las bases 
del sistema, porque a1 dejar en pie las cau- 
sas, no pudo resolver la crisis del sistema de 
dominio en Cuba. 

Soluciones alternativas 
El cooperativismo y la represion coinbinadas 
habian logrado funcionar durante 10s prime- 
ros aiios del gobierno de Machado, acallando 



la oposicion y desarticulando a1 movimiento 
popular; por eso pudo realizarse el proceso 
de prorroga de poderes y reeleccion sin que 
se  articulara un  movimiento de oposicion na- 
cional, aunque hubo contradicciones en el 
camino . 

Desde s u  genesis, el cooperativismo tuvo 
divisiones internas, pues 10s liberales y po- 
pulares rechazaban la idea de coinpartir el 
poder con 10s conservadores. Se queria dis- 
frutar del triunfo, es decir, de 10s cargos pu- 
blicos. A pesar de ello, se alcanzo un  impor- 
tante consenso. Sin embargo, en el camino 
de la prorroga y la reeleccion fueron apare- 
ciendo opositores salidos de las filas de 10s 
partidos cooperativistas, quienes estructura- 
ron organizaciones o grupos de oposicion, 
cuyo objetivo era impedir la reforma constitu- 
cional y mantener el funcionamiento politico 
anterior a la Ley de Emergencia Electoral de 
1925. Surgio asi Union Nacionalista, con po- 
liticos de distintas procedencias, nucleados 
alrededor de Carlos Mendieta, desplazado por 
Machado de la candidatura liberal. Algunos 
opositores se agruparon en torno a Miguel 
Mariano Gomez, hijo de Jose Miguel, ya fa- 
llecido en 1921, constituyendo el grupo de 
10s inarianistas. En el Congreso aparecio el 
grupo de 10s Conservadores Ortodoxos, y Mario i 

Garcia Menocal definio s u  oposicionismo en ) 

1930; per0 ninguno ofrecia programa alter- 1 



ivo a1 de Machado para resolver la crisis 
mna; tampoco articularon un movimiento 
)position capaz de impedir el continuismo, 
lque algunos tenian cierta influencia no 
deiiable. 
;ta oposicion intento actuar dentro de una 
ilidad que cada vez se hacia mas precaria. 
os intentos se intensificaron y buscaron 
xiones conciliatorias en ocasion de las 
xiones parciales de 1930. Entonces apa- 
ieron 10s llamados del Diario de la Marina, 
is gestiones de Mario Garcia Menocal y 
IS, conectados con la embajada norteame- 
ma. Se perseguia una solucion electoral, 
resultado. El fracas0 de 10s intentos con- 
atorios y de las apelaciones legales; las 
xiones parciales de 1930, celebradas bajo 
RY de Emergencia Electoral; el apoyo nor - 
mericano a Machado; el recrudecimiento 
la politica represiva y la intensificacion 
las acciones populares, obligaron a variar 
mmbo. En 1930, las masas populares 
lmpieron violentamente en la lucha revo- 
ionaria, y 10s politicos tradicionales se  
rentaron a1 peligro de perder el liderazgo ' 

movimiento politico. 
3 circunstancia apuntada, mas el cierre de 
a posibilidad de ejercicio de oposicion, pre- 
it6 a 10s politicos tradicionales de oposi- 
n a un movimiento insurrectional que es- 
o en agosto de 1931. Aquel movimiento 



era en extremo heterogeneo, por la cantidad 
y calidad de fuerzas que abarco. Los alzarnien- 
tos mostraron 1as potencialidades combativas 
existentes en el pais. y destacaron a Antonio 
Guiteras como luchador revolucionario, per0 
termino en una bochornosa rendicion de sus 
lideres, Menocal y Mendieta, y la pasividad 
de Miguel Mariano, lo cual afecto sensible- 
mente a1 liderazgo politico tradicional. 

La oposicion salida de sectores burgueses 
se fue nutriendo con gran celeridad de nue- 
vas fuerzas y figuras. Hasta ese momento, ni 
10s grupos de oposicion ni las corporaciones 
burguesas habian elaborado proyectos alter- 
nativos. Los debates sobre politica economi- 
ca. ocurridos entre 1929 y 1930, solo apun- 
taban a soluciones muy' especificas, no a un 
proyecto general. En este context0 cobra im- 
portancia la aparicion, en 293 1, de la organi- 
zacion ABC. Esta organization se asentaba, 
fundamentalmente, en grupos de las capas 
medias, y alcanzo una influencia bastante 
amplia por su intensa actividad terrorista: 
pero su prograrna de 1932 aport6 un elemen to 
nuevo a1 debate politico. De corte reformista, 
proyectaba un estado corporativo y ofrecia un 
progi-ama alternativo de soluciones, aunque 
dentro de la concepcion del fatalism0 geogra- 
fico en relacion con 10s Estados Unidos. Era 
la priinera propuesta alternativa, coherente y 
abarcadora, emanada de la oposicion de 10s 
sectores burgueses. 



Despues del fracas0 insurrectional, 10s di- 
versos grupos opositores, forinados por 10s 
politicos tradicionales burgueses, intentaron 
diversas coordinaciones, y mantuvieron como 
unico punto de confluencia el objetivo de eli- 
minar a Machado. En general, buscaron la 
gestion de la embajada norteamericana, in- 
vocando las obligaciones del Tratado Perma- 
nente; per0 la administration Hoover producia 
cambios en su  politica.exterior, que incluian 
evitar la intervention directa y, en su  lugar, bus- 
car una avenencia entre las partes en pugna. 

El movimiento popular tampoco tenia un 
verdadero proyecto cuando Machado asumi6 
el poder. Ni siquiera el Partido Comunista, 
recien surgido, estaba en condiciones de pre- 
sentar un programa de tal naturaleza. Hacia 
1929-1930 se planteo como objetivo el logo 
de la independencia nacional y la necesidad 
de enarbolar un progranla propio. En 1931, 
este partido dio a conocer un programa in- 
medlcato delucha-dudermpgia basic-ea-- - 

te las tareas generales de la Revolucion agra- 
ria y antimperialista. 

El movirniento estudiantil habia mostrado 
combatividad frente al proceso continuista. 
En 1927 habia orgmizado el Directorio Es- 
tudiantil contra la prorroga de poderes, per0 
sus dirigentes fueron expulsados de la Uni- 
versidad, por lo c u d  quedo desintegrado. La 
represion nlachadista habia asesinado a obre- 
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o 10s nabla expulsado del pais, per0 con 
10s estudiantes se utilizaban otros metodos. 
Sin embargo, Mella fue objeto de persecution 
bien tempranamente. En el propio aiio 1925, 
fue expulsado de la Universidad y encarcela- 
do sin derecho a fianza, lo que desencadeno 
la huelga de hambre del joven. La intensa 
movilizacion popular logro su  salida de la c5r- 
cel, per0 debia abandonar el pais, pues esta- 
ba condenado a muerte. Desde el exterior, en 

' 

Mexico, Mella organizo un movirniento que 
planteo, quizas, el proyecto revolucionario 
mas importante concebido en aquellos atios. 

Julio Antonio fundo la Asociacion de Nue- 
vos Emigrados Revolucionarios Cubanos 
(ANERC), en 1928. Su programa contempla- 
ba un conjunto de medidas de caracter de- 
mocratic~ y de liberation nacional capaz de 
atraer a diversas fuerzas. Mella, con su capa- 
cidad de generar una amplia unidad, conci- 
bib una accion armada que derrocara a la 
tirania y abriera el camino a las transforma- 
ciones economicas, politicas y sociales, en la 
cual debian participar todas las fuerzas 
~rnancipadoras y rev~lucionarias. Fue una con- 
zepcion sobre la base de un frente amplio. El 
asesinato de Mella en Mexico, en enero de 
1929, por orden de Machado, hizo abortar 
iquel intento. 
En 1930 se produjeron 10s primeros gran- 

les movimientos de masas en la lucha revolu- 
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el mediador busco una salida para impedir el 
acceso a1 poder a las fuerzas revolucionarias. 

La sustitucion de Machado por Carlos Ma- 
nuel de Cespedes y Quesada (1 87 1 - 1939) en 
la presidencia, no pudo detener la situacion 
revolucionaria que permeo hasta a 10s cuer- 
pos armados. De alli salio el movimiento mi- 
litar, encabezado por un grupo de sargentos, 
devenido en golpe de estado, el 4 de septiembre 
de 1933. Fulgencio Batista asumia la direc- 
cion militar y entraba en escena. 

Los acontecimientos de14 de septiembre lo- 
graron desplazar temporalmente a1 bloque 
olig5rquico del poder politico; sin embargo, no 
hubo la imprescindible unidad para imponer 
la solucion revolucionaria. La CNOC, bajo la 
influencia del Partido Comunista, habia lo- 
grado movilizar a la clase obrera tras metas 
politicas que incluian la liberacion nacional, 
en lo cual desempefio un papel muy impor- 
tante la labor de Ruben Martinez Villena. Pero 
el Partido era aun inmaduro y estaba bajo 
la influencia de la politica sectaria de la 
In ternacional Comunista de aquel momento. 
Su consigna de "Por un gobierno de obreros 
y campesinos bajo la forma de soviets" lo ais- 
laba del resto de las fuerzas, aunque logro 
una apreciable influencia dentro de la clase 
obrera, y, a traves de la CNOC, pudo organi- 
zar a 10s sectores inayoritarios de esa clase, 
como fue el caso de 10s obreros azucareros. 



LI raruuo LomunisLa rammen ii~~luyo iaeo- 
ogicamente en otros grupos y sectores del 
lais. El Ala Izquierda E~tudi~antil, surgida en 
193 1 de entre 10s estudiantes antimperialistas 
p e  se desprendieron del DEU, estuvo bajo 
:sa influencia. En ella militaban figuras de la 
alla de Pablo de la 'l'orriente Brau (1 90 1 - 1936) 
7 Raul Roa Garcia (1907- 1982). Dentro de 
as orgmizaciones ferneninas, que luchaban' 
,or sus derechos de gknero, principalmente 
:1 sufragio, y se insertaban en la l ~ ~ c h a  politica 
~acional, el Partido alcanzi, un mayor vincu- 
o con Union Iaborista de Mujeres, surgida 
tn 1930, devenida, en 1933, en Union Radi- 
:a1 de Mujeres. En ella militaba la luchadora 
-evolucionaria Ofelia Dominguez. l 3  Tambiiin 
lefensa Obrera International (version cuba- 
la del Socorro Rojo) y la Liga Aritimperialista 
~ctuab~an bajo esta influencia. 
Otras ~rg~anizaciones, como el DEU, surgido 

:n 1930, alcanzaban a rnovilizar ampliamen- 
.e a las rnasas en la lucha contra Machado 
r ,  aunque se planteaban el problema nacio- 
~ a l ,  no asuinian una posicion francamente 
mtimperialista. Mantenian una posicion re- 
ormista ante el problema national, per0 des- 
~legaron una intensa lucha en la que cayeron 
nuchos de sus militantes. El liBC Radical o 
?ro Ley y Just icia, y otras organizaciones me- 
nores se alineaban en esta postura. 
El cornbate ideologico fue muy enconado 

mtre ellos y continuo luego de la caida de 



mcnaao el 1 2  ae agosto de 1933. Despues 
el golpe del 4 de septiembre, cuando se 
lstauro un gobierno colegiado de cinco 
liembros, conocido como Pentarquia, que fue 
ustituido el dia 10 por un gobierno presi- 
encialista, con Ramon Grau San Martin a1 
-ente, este combate de ideas continuo con 
ias fuerza aun. 
El gobierno presidido por Grau, conocido 
~ m o  "gobierno de 10s cien dias", se caracteri- 
3 internamente por una gran heterogenei- 
ad ideologica, lo cud  debilito sus posibili- 
ades de accion y su capacidad para captar 
apoyo de 10s sectores populares para man- . 

:nerse en el poder. Aunque constituyo una 
lptura del dorninio politico por parte del blo- 
l e  oligarquico, fueron sectores de las capas 
~edias, fundamentalmente estudiantes y pro- 
sionales, quienes arribaron a1 poder, cons- 
tuyendo un gmpo minoritario. Internamen- \ 

, se vio presionado por el Ejercito, en un 
-oceso que Batista trato de capitalizar para 
.ear su liderazgo politico. Aunque en su seno 
lvo un aliento revolucionario, donde des- 1 
,110 la figura de Antonio Guiteras como secre- 
rio de Gobernacion, Guerra y Marina, sus 
mtradicciones hicieron crecer la oposici6n 
: las organizaciones revolucionarias exclui- " 

1s del poder. 
A obra del gobierno provisional de Grau . 
cluyo en qpenas cien to veintisiete dias, me- i 



LS de justicia social, de desarticulacion del 
rat0 politico militar existente y de defensa 
I soberania nacional, per0 no se logro ar - 
una politica coherente sobre la base de 

lrograma comun, consistente, pues el go- 
no se debatia entre la reforma y la revo- 
on. Entre las mas sobresalientes medidas 
retadas se cuentan: disolucion de 10s) par- 
s politicos existentes, para confiar a una 
mblea Constituyente la definicion de la 
va forma politica del Estado; la creacion 
os Tribunales de Sanciones, par'a juzgar 
delitos cometidos por 10s miembros del 
ierno machadista, otorgamiento a la mu- 
lel derecho a votar y ser elegida; jornada 
~ra l  m e m a  de ocho horas; creacion de la 
-etaria del Trabajo; nacionalizacion del tra- 
I, que establecia l'a obligatoriedad de te- 
en la empleomania un minimo de 50% de 
njadores nativos; rebaja de las tarifas de 
tricidad y gas, servicios monopolizados por 
Iresas norteamericanas; suspension tem- 
d del pago de la deuda a1 Chase National 
~ k ,  y la intervencion de la Compafiia Cu- 
a de Electricidad. 
lemas del debate interno reforma-revolu- 
1, pronto se manifesto una tendencia dis- 
sta a1 pacto con las fuerzas representati- 
del viejo poder politico y con la embajada 
teamericana. Rapidamente, Fulgencio Ba- 
a dio pasos en esa direction, con lo que se 



alio a 10s grupos de oposicion que trabajaban 
en coordinacion con el embajador norteame- 
ricano Summer Welles. Se convirtio con pronti- 
tud en la principal cabeza de la contrarrevolu- 
cion y, en su  gestion como jefe del Ejercito, 
desarrollo una politica represiva contra las 
masas populares, que afecto sensiblemente la 
imagen del gobierno. 

El gobierno presidido por Grau tambien tuvo 
que enfrentar la hostilidad abierta de 10s Esta- 
dos Unidos. La administracion que estrenaba 
la Buena Vencidad no reconocio a1 gobierno ' 
cubano y lo aislo diplom&ticamente, rodeo a 
Cuba de veintinueve buques de guerra y ejer - 
cio multiples presiones para barrer al gobierno 
de Grau. La embajada de 10s Estados Unidos, 
en las condiciones anormales de mantener su  
personal sin tener relaciones oficiales con las 
autoridades cubanas, se convirtio en el centro, 
de la conspiracion que culrnino con el golpe, 
de estado dell5 de enero de 1934. Asi sucum-a 
bio aquel gobierno, contradictorio interna-, 
mente, per0 que habia abierto una brecha en el 
dominio de 10s sectores olig5rquicos. La re- 
action retomaba el poder. 

Producto del golpe de Estado de enero de 1934, 
se instauro un llamado gobierno de concen- 
tracion nacional, presidido por Carlos Mendie- 
ta. Por el papel que tuvieron en aquella gestion 
el nuevo embajador de 10s Estados ~ n i d o s ,  
Jefferson Caffery, y el jefe del Ejercito, Ful- 
gencio Batista, se le ha  identificado como 



ierno Caffery-Bastista-Mendieta. Este go- 
no acometeria la tarea de restaurar el con- 
oligarquico en el context0 de un proceso 
~lucionario aun inconcluso. Se abria, en- 
:es, una etapa de combate entre la ofensi- 
eaccionaria, desde el poder, y la resisten- 
-evolucionaria, la cual trato de retomar la 
iativa, aunque manteniendo su heteroge- 
lad ideologica. 
s fuerzas motrices del proceso revolucio- 
o continuaron la lucha mediante multi- 
vias: huelgas, manifestaciories callejeras, 
yectos insurreccionales y otras. Entre 
4 y 1935, fue ganando terreno la idea de 
la unidad constituia un elemento indis- 
sable para alcanzar la meta revoluciona- 
En rnanifiestos y programas, se expreso 
~roposito de constituir un frente unido 
mperialista, sintorna de la maduracion de 
LS fuerzas. En diciembre de 1934, Anto- 
Guiteras, ya a1 frente de la orgariizacion 
En Cuba,14 evaluaba que: 
(. . .) quizas por primera vez en Cuba se 
aunan elementos y grupos que dentro de 
una misma ideologia representan mati- 
ces distintos, en url verdadero frente uni- 
co de lucha. Esa desunion, existente has- 
ta ahora, habia sido una de las causas 
principales de la debilidad de las izquier - 
das en nuestro pais.15 



Aunque no se habia concentrado la unidad, 
existian avances .en ese carnino a1 llegar a 
1935. En este nuevo concretado, cobro espe- 
cial importancia el acercamiento que se fue 
operando entre el Partido Comunista y Anto- 
nio Guiteras. El ex ministro de Grau habia 
definido claraxnente su  posicion ideologica en 
el programa de Joven Cuba en 1934, el c u d  
formulaba las tareas propias de la primera 
etapa de la Revolucion, es decir, la solucion 
de 10s principales problemas de la socie- 
dad cubana, con lo que se alcanzaria la libe- 
ration nacional. Por otra parte, el Partido 
Comunista habia iniciado un viraje en sus 
posiciones ante las fuerzas que debian parti- 
cipar en la Revolucion, y en favor del frente 
popular antimperialista. Esto permitio estre- 
char  relaciones alrededor del proyecto 
insurreccional concebido por Guiteras. 

Simulljneamente, se venia desarrollando un 
rnovimiento huelguistico que involucro a am- 
plios sectores obreros y a 10s estudiantes y 
sectores profesionales, y se fue organizando 
un amplio frente de lucha. Los acontecimien- 
los apuntaban a una posible huelga general. 
Guiteras la consideraba un error, pues no 
estaban preparadas las condiciones para ha- 
cerla culminar en una insurreccion triunfan- 
te, y por eso fracasaria. El Partido Comunista 
tambien consideraba necesario que la huelga 
culminara en una insurreccion armada, lo 
cual no era posihle porque no se habian rea- 



lizado 10s preparativos necesarios. A pesar de 
estos criterios, se impuso el movimiento ha- 
cia la huelga. En marzo estallo la huelga ge- 
neral. Fue el ultimo gran act0 de masas del 
proceso revolucion~io de 10s axios treinta. 

La represibn de las fuerzas armadas, reor- 
ganizadas por Batista, y la movilizacion de 
las corporaciones economicas y de 10s politi- 
cos tradicionales, permitieron al gobiemo aho- 
gar la huelga que, ya imparable, habia tenido 
el apoyo del Partido Comunista y de Guiteras. 
Fue una sangrienta derrota. 

Luego del fracas0 de la huelga, se aceleraron 
10s preparativos insurreccionales. Guiteras 
debia partir hacia Mexico con el revoluciona- 
rio de origen venezolano, Carlos Aponte, y un 
pequeiio grupo de 10s compaiieros mas perse- 
guidos. De alli regresarian en una expedition 
para inidar la insurreccion en Oriente. El 8 
de mayo de 1935, cuando se disponian a salir, 
fueron emboscados. En la accion murieron 
Antonio Guiteras y Carlos Aponte. Se habia 
cerrado el ciclo revolucionario. 

El proceso revolucionario d t  10s afios trein- 
ta no aporto la solucion revolucionaria a la 
crisis cubana, como el proyecto machadista 
no habia logrado ser la solucion olig5rquica. 
La crisis seguia en pie, por lo que quedaba 
planteada la necesidad historica de encontrar 
- 

J- : otras vias para responder a esta situacion. 
L ! 



La Republica: crisis y Revolucion 
(1935-1959) 

2on el cierre del ciclo revolucionario, comen- 
co una etapa en la cual.la sociedad cubana 
-endria quc desenvolverse en las condiciones 
3e la crisis no superada. Este seria el factor 
:ondicionanCe para todos 10s elementos 
actuanles. A partir de 1934, luego del golpe 
3e Estado de enero, comenzarian a presen- 
tarse y aplicarse diversos proyectos y planes 
para encontrar la solucion. Los gobiernos del 
period0 actuaron bajo estas circunstancias. 
Estos fneron: 
1934- 1936 Gobierno Caffery-Batista-Mendieta i 
1936 Miguel Mariano Gomez 
1936- 1940 Federico Laredo Bru 
1940- 1944 Fulgencio Batista Zaldivar I 

1944- 1948 Ramon Grau San Martin 
1948- 1952 Carlos Prio Socarras 
1952- 1958 Fulgencio Batista Zaldivar 

' I 

Proceso estabilizador I 

El gobierno presidido por Mendieta debio aco- I 1 

meter la Carea de estabilizar al pais, que era : T  

decir, la restauracion del poder oligarquico, 
' 



squeda de una solucion para la crisis. 
jto hubo una participacion decisiva de 
jtados Unidos, cuando la adrninistracion 
welt desarrollaba la politica reformista 
lev0 trato y "buena vencidad". Como parte 
aplicacion de 10s nuevos mecanismos, 

;tados Unidos Gnnaron con Cuba un nuevo 
.do de Reciprocidad Comercial, en 1934, 
mpo que sustituian la proteccion aran- 
ia por el sistema de cuotas =ucareras 
ante la Ley Costigan Jones. Nortearnerica 
ietia su propia recuperacion econornica 
~ e s  de la crisis de 1929. El capitalism0 . 
)polista de Estado utilizaba mecanismos 
adores para alcanzar ese objetivo, lo cual 
dicaba a sus relaciones economicas in- 
cionales, especialmen te continentales. El 
na de cuotas para abastecer su mercado 
ntercambio comercial preferencial eran ; 

de ello. 
xo ta  azucarera, aprobada en mayo de 
fue bien recibida por la burguesia cu- 
. La euota basica asignada a Cuba era 
or a su participacion historica en aquel 
ado, per0 representaba un aumento en 
on con las ventas del aiio precedente --era 
,40% del consumo de ese pais- y dete- 
b 1  rapido desplazamiento que venia su- 
lo el product0 cubano luego de la tarifa 
ey Smoot. Aunque a niveles bajos, era 
?stabilization. La industria cubana que- 



daba condenada a1 estancamiento y a produ 
cir por debajo de su  potencial. Poco despue: 
se firmaba el tratado comercial que ampliab: 
las ventajas a 10s productos de 10s Estado! 
Unidos. 

Por el nuevo tratado, Cuba recibia entre ur 
veinte y un cincuenta por ciento de rebaj: 
para un grupo de treinta y cinco articulos. L 
rebaja a1 azucar era significativa, a1 fijarse su! 
derechos en 0,90 de centavo la libra, per0 estc 
no otorgaba ventajas para competir en el mer 
cado, ya que el mismo estaba regulado por e 
sistema de cuotas a favor de su  produccio~ 
domestica. El tabaco tambien fue sometido i 
cuotas. A carnbio, Cuba otorgo rebajas entrc 
un veinte y un sesenta por ciento a cuatrocien 
tos articulos norteamericanos. Una vez m5.s 
se sacrificaba la industria no azucarera en fun 
cion del azucar. El modelo economico cubanc 
s e p i a  en pie con una pobre reanirnacion. 

Para elaborar un proyecto de soluciones in 
ternas, en 1934 llego a Cuba una cornisior 
de la Foreing Policy Association,16 que se en 
cargaria de estudiar la situacion cubana : 
proponer las reformas. El resultado fue pu 
blicado en 1935 bajo el titulo Problem dl 
la nueva Cuba Sus recomendaciones descan 
saban en la idea de la diversificacion de li 
produccion y la estabilizacion social, sobrl 
la base de proteger al pequeno propietari~ 
agricola. Las medidas elaboradas servirian dl 



guia para reorientar la economia cubana. 
Tambien habia medidas para la estabilidad 
politica. En opinion de la cornision, era nece- 
sario aplicar el programa de reconstruction 
presentado ya que "...existe una demanda 
universal y profunda, en todas partes de la 
Isla, por semejante cambio social; y el recha- 
zar esta demanda es equivalente a lanzar a la 
republica de Cuba en cronico caos.. ."I7 

El programa de la Foreing Policy Association 
s i ~ o  de base para las refonnas que inicio el 
gobierno. Estas comprendieron disposiciones, 
como la Legislacion Cafetalera, que creo el 
Instituto Cubano de Estabilizacion del Cafe, 
la de minerales combustibles, y la Ley de Co- 
ordination Azucarera, de 1937. Esta ultima 
pretendia regular armonicamente 10s tres sec- 
tores de la industria: el fabril, el agricola y el 
trabajo. En 1937, Batista dio a conocer el Plan 
Trienal o Plan de Reconstruction Economi- 
co-Social, que recogia, en general, las reco- 
mendaciones norteamericanas. El plan fue 
aprobado por el Congreso, per0 abandonado 
al ai5o siguiente sin posibilidades de realiza- 
ci6n. 
\La estabilizacion debia abarcar tambien la 
esfera politica. Los Estados Unidos se avinie- 
ron a firmar un nuevo Tratado Permanente 
en 1934, el cud  eliminaba algunos de 10s ar- 
ticulos de la Enrnienda Platt, especialmente 
el que otorgaba el derecho a intervenir, aun- 



que dejaba otros en pie, como el de las bases 
navales. De todas formas, era un logo de las 
fuerzas nacionales. 

Las masas populares habian alcanzado un 
protagonismo incuestionable, y el aparato 
estatal, sufrido serios quebrantos, por lo que 
era necesario atender este problema. Se utili- 
zo entonces el militarismo como instrumento 
para garantizar la estabilidad interna. Este 
fenomeno aparecio en varios paises del area y 
penniiio utilizar a las fuerzas armadas en fun- 
ciones de asegurarniento politico. En Cuba, 
Batista, como jefe del Ejercito, habia creado 
las condiciones necesarias. El cuerpo militar 
fue reorganizado y empezo a asumir funcio- 
nes que le daban verdadero poder politico. De 
hecho existian dos poderes paralelos: el del 
jefe del Ejercito y el de presidente de la Repu- 
blica. Batista construia un liderazgo dentro 
del cuerpo arrnado, que se imponia a 10s fun- 
cionarios civiles y, ademas, encabezaba la re- 
presion con el fin de aplastar la rebeldia po- 
pular. 

Conjuntamente con la politica represiva y 
el fortalecimiento del fuero rnilitar, se busca- 
ba una estabilizacion politica que legalizara 
a1 gobiemo y permitiera transitar hacia el fun- 
cionamiento de 10s mecanismos democratico- 
burgueses. Lo primer0 fue annar un gobiemo 
de "concentracion national", donde estaban 
representados todos 10s que habian partici- 



pado en la mediacion y en la oposicion a Grau. 
Aunque tuvo serias crisis internas, se man- 
tuvo el intento unitario. Con la quiebra del 
aparato estatal despues de la caida de Ma- 
chado, la legalidad solo estaba amparada por 
10s Estatutos del gobierno provisional de 14 
de septiembre de 1933. El nuevo Gabinete 
promulgo entonces la Ley Constitucional de 
la Republica, el 3 de febrero de 1934, la cud  
regulaba el funcionarniento del Estado en las 
nuevas condiciones. La ley daba hc iones  eje- 
cutivas y legislativas al Gabinete, y mante- 
nia, significativamente, el derecho de la mu- 
jer a1 voto. Luego de la huelga de marzo de 
1935, se promulgo una segunda Ley Consti- 
tucional. 

El nuevo gobierno recibio el reconocimiento 
inmediato de 10s Estados Unidos y el respal- 
do de las corporaciones economicas y figuras 
politicas; sin embargo, 10s partidos politicos 
tradicionales habian perdido su hegemonia. 
El bipartidismo habia terminado y comenza- 
ba una reconstruction diferente, en la c u d  
predomino la multiplicidad de partidos y las 
coaliciones o alianzas electorales con conti- 
nuas divisiones, fusiones y disoluciones, que 
mostraban su propia debilidad. Para las alian- 
zas, hubo dos focos de atraccion: Batista, 
como hombre fuerte, con el respaldo de la oli- 
garquia y la embajada norteamericana, y el 
Partido Revolucionario Cubano (Autentico), 
el de mayor fuerza electoral. 



El Partido Autentico surgio en 1934, a par - 
tir de un Comite Gestor, compuesto funda- 
mentalmente por antiguos miembros del 
DEU. Pronto llamaron a sus filas a Grau, quien 
se convirtio en el gran Mesias. Con su pro- 
grarna de corte nacional reformista, se con- 
virtio en una nueva opcion para el electorado 
y alcanzo notable fuerza. La entrada de Eduar - 
do Chibas (1907-1951) lo reforzo aun mas, 
aunque tambien recurrieron a las alianzas 
electorales. 

Las elecciones generales de 1936 marcaron 
el regreso a la normalidad politica, aunque 
muchos de 10s nuevos partidos se abstuvie- 
ron de concurrir. Miguel Mariano Gomez gano 
con la Coalicion Tripartita; per0 pronto entro 
en contradiccion con Batista. La embajada 
norteamericana manifesto su preocupacion 
por la posible ilegalidad del proceso, per0 se 
salvo la forma legal: el Senado depuso al pre- 
sidente, y el vicepresidente ocupo su lugar. 

Bajo la presidencia de Laredo Bru (1875- 1946) 
se dieron 10s pasos que faltaban para corn-\ 
pletar el proceso. Aunque el aoge del fascis- 
mo en Europa y la lucha antifascista crearon 
nuevas condicionantes. De acuerdo con la po- 
sicion del gobierno rooseveltiano, el gobierno 
cubano inicio una apertura democratica que 
incluyo la legalization de todos 10s partidos, 
en 1938. Asi, el partido marxista leninista 
tuvo existencia legal con el nombre Union 



Revolucionaria Comunista -en 1944, Parti- 
do Socialists Popular-. El movimiento obrero 
se reorganizo, y en 1939 nacio la Confedera- 
cion de Trabajadores de Cuba (CTC), dirigida 
por el comunista L5zaro Peiia. Pero el proce- 
so de institucionalizacion debia completarse. 

En 1940 se elaboro una nueva Constitucion, 
que introdujo el cargo de primer ministro y 
recogio el resultado del proceso anterior y 
de las nuevas circunstancias. Fue una "tran- 
saccion .entre las distintas clases sociales y 
fuerzas politicas" que no pudieron imponer 
sus proyectos en la etapa precedente. Se es- 
tablecinn las "bases minimas de una moder- 
nizacion estatal", donde estaban presentes las 
reivindicaciones de 10s trabajadores y las de- 
mandas burguesas. lY 

A continuacih se celebraron 10s ultimos 
comicios por el viejo sistema electoral. Batis- 
ta llegaba a la presidencia bajo las circuns- 
tancias de la Segunda Guerra Mundial, la cual 
trajo la integracion continental bajo la egida 
de 10s Estados Uiiidos y inecanisrrios de con- 
trol de la economia. Por la guerra, se firma- 
ron dos convenios conlerciales suplementa- 
rios (en 1939 y en 1941) y se suspendib el 
siste~na de cuotas.'Cuba venderia las zafras 
globales de 1942 a 1947 a 10s Estados Unidos, 
como contribution de guerra. Esta guerra 
permitio el crecinliento de algunas produc- 
ciones, per0 sin alterar el inodelo existente. 
Tambien, esta coyuntura llevo a una coali- 



cibn en la que estaban Batista y el Partido 
~ j i 6 n  Revolucionaria Comunista. Aunque 
p q a  la direccion del Partido, el objetivo era 
irqpulsar la lucha antifascista y la politica de 
guerra de 10s aliados, esto afkcto s u  imagen 
q t e  quienes no comprendieron tal decision. 

Batista terrninaba su  mandato en la fase fi- 
nal de la guerra. No habia realizado la legis- 
lacion complementaria de la Constitucion ni 
habia resuelto la crisis, per0 si habia devuel- 
to el ritmo institucional a la Repiiblica tras 
una decada de dominio. 

La alianza autentico-republicans gano las pri- 
meras elecciones con voto directo. Alcanzo 
1 041 822 votos. La opcion autentica asumia 
el poder en medio de jubilo y esperanza. Lle- 
gaba el momento de aplicar su prograrna. 

El period0 grausista se inicio todavia bajo el 
signo de la guerra y de las ventas globales de 
la zafra. A partir de 1945, el gobierno empezo 
a negociar con 10s Estados Unidos algunas 
modificaciones respecto a 10s precios Qos, lo 
c u d  redundo en una elevacion de 10s rnismos 
para 10s afios siguientes, y pennitio un mayor 
volumen de ventas. La representacion obrera 
en esas negociaciones constituyo una nove- 
dad y dio mayor fuerza a la posicion cubana. 

En estos primeros anos, el gobierno tom0 
algunas medidas tendientes a proteger algu- 



nas actividades economicas con participacioh'l'; ' 
de la burguesia domistica. A pesas de ellti,! 
cuando termino el period0 belico, el azucd"; 
habia reforzado su posicion al representar el""" 
88% de las exportaciones, sin que se alcanza" ' 

ran 103 niveles espectaculares de gananciag:' 
de la Primera Guerra Mundial. Tarnbiitn st 
recuperaron posiciones en el mercado norte- ' 
arnericano a1 abastecer el 44,6% del mismo. ' ' 
La coyuntura creada por la guerra mantuvb 
un en tendimiento con el movimiento obrero, que ' 
aporto algunas conquistas significativas, como 
el Diferencial Azucarero, el cud  establecia la 
elevacion de salarios proporcionalmente a 
la subida del precio del dulce en correspon- 
dencia con la Clausula de Garantia fijada con 
10s Estados Unidos.19 

En la posguerra, 10s Estados Unidos impul- 
saron un reajuste en 10s mecanismos inter2 
nacionales. Entre ellos, se cuenta la firma, 
en 1947, del Acuerdo General de Aranceles y 
Comercio (GATT), que lastraba cualquier pro- 
posito de nacionalismo economico. Bajo lb$ . 

' 
condiciones del GATT se firm6 un Acuerdo 4 

r Exclusivo Suplementario entre Cuba y 10s 
Estados Unidos, en 1947, reproductor de la 

' reciprocidad anterior, aunque se iniciaba 
la proteccion de la produccion nacional deadk 
arroz. A partir de entonces, habria que discud ' 

I 

tir en las rondas del GATT 10s titrminos dell 
intercambio casuisticamente, en lo cual hubd . 



muchos vaivenes, sujetos alas posiciones nor- 
teamericanas, a las posiciones subordinadas 
de 10s azucareros cubanos, a las contradic- 
ciones intersectoriales de la burguesia domes- 
tics y a la presion popular. 

Como parte de ese reajuste, se i ~ n  uso la P 
politica de guerra fria, que en ~ u b a  se tradujo 
en una ofensiva contra el movimiento comu- 
nista y obrero. El V Congreso de la CTC, cele- 
brado en 1947, marc6 la intervention oficial 
que desplazo, por decreto, a la direccion co- 
munista, e impuso a una oficialista, genera- 
dora del fenomeno llknado mujalismo, por el 
dominio de Eusebio Mujal. La CTC surgida 
entonces era conocida como CTK.20 A esto 
siguio el asesinato de 10s lideres obreros mas 
significativos. Se creo el Grupo Represivo de 
Actividades Subversivas (GRAS), y se aplico 
la censura, con el llarnado Decreto Mordaza. 
Los gobiernos de Grau y de Prio se alinearon 
en este reajuste, tambien en 10s organismos 
internacionales. Cuba fue firmante del Tra- 
tado Interamericano de Asistencia Reciproca 
(TIAR) y, como miembro no permanente del 
Consejo de Seguridad de la ONU, apoyo la 
posicion norteamericana respecto a China y 
durante la agresion norteamericana a Corea. 

En el gobierno de Prio 10s autenticos acome- 
tieron la legislacion complementaria de la 
Constitucion. Se creo entonces el Banco Na- 
cional de Cuba y el Banco de Fomento Agrico- 



la e Industrial de Cuba (BANFAIC), se  emitio 
la Ley sobre contrato de arrend,aniento de fin- 
ca rusticn y aparceria, la Ley Organica de 10s 
presupuestos. la de creacion del Tribunal de 
Garantias Coustitucionales y Sociales, la del 
Tribunal de Cuentas y la Ley de 10s munici- 
pios y provincias. Se materializaba, en alguna 
medida, el espirilu rnodernizador de la Cons- 
titucion, pero su  efectividad fue muy relativa. 
Hubo un espiritu muy moderado, y 10s nue- 
vos nlecanismos no lesionaban 10s intereses 
oligCirquico-imperialistas, como tampoco se al- 
tero 1i11 corruption politico-administrativa. 

IAS gobiernos autenticos actuaron bajo la 
presion de s u  comprorxriso de masas y de s u  
proyeccion progrmritica, que aspiraba a un 
mayor nivel de soberania. Esto incidio en al- 
gunas contradicciones con 10s Estados Uni- 
dos,_pero fueron de segundo orden. Por ejem- 

- - - - - - -  FIG, la exigencia de-qK loS ESt%%os Unidos- - 
se retiraran de las bases de San Antonio de 
10s Rafios y de San Jul i jn  seis ineses des- 
pues de terminada la guerra, como estable- 
clan 10s corivenios de prestamo y arriendo. 
Otro caso h e  la reaccion cubana ante la ley 
que restablecia las cuotas amcareras a partir 
de 1948, por la c u d  Cuba recibia una yarti- 
cipacion basica de 28,6%, inuy por debajo de 
lo esperado, y que, peor aun, incluia la'Clau- 
sula 202-E, donde se establecian represalias 
de 10s Estados Unidos contra la riacihn que 



negara un trato "justo y equitativo" a sus na- 
cionales, s u  comercio, navegacion o indus- 
Ma. El gobierno cubano llevo el problema a 
18 Conferencia Panamericana de Bogota de 
1948, como condena a la agresion economi- 
ca. Esto se recogio en la Carta de la OEA. 
Con Prio se mantuvieron las contradicciones 
ali-ededor Ge problemas especificos de la po- 
litica continental y 10s problemas de la venta de 
z u c a r  a 10s Estados Unidos. A pesar de ello, 
entre 1950 y 1952, se firmaron convenios 
hilitares que ponian a las faerzas armadas 
cubanas bajo control de misiones norteame- 
ricanas, lo que culrnino con la firma de un 
Convenio de Ayuda Mutua el 8 de marzo de 
1952. 
En medio de una actuacion muy contradic- 

toria, la gestion autentica incidio en la crisis 
de las instituciones del Estado burgues. La 
corrupcion politico-administrativa, la prolife- 
ration de bandas pandilleras a1 servicio del 
gobierno, el nepotism0 y la represion acelera- 
ron el deterioro de ese partido. Prio intento 

rescate con la proclamacion de la politica 
de "nuevos rumbos" en 1950, per0 fue i n ~ t i l . ~ l  

El Partido Autentico se habia convertido en 
uno mas de entre 10s partidos politicos bur- 
gueses. Su proposito de actuar dentro del sis- 
kma llego a que el sistema lo ahogara. Los 
desprendirnientos sufridos por el partido fue- 
ron sintomas claros de ese deterioro. Aunque 



hubo varios, el de mayor significacibn fue, 
separacion de Eduardo Chibas, en 1947, para 
crear el Partido del Pueblo Cubano (Ortodoxo]i 

Eduardo Chibas se convirlio en un sever6 
critic0 de la corruption politico-administrativq 
autentica y, con su programa de reformas y s g g  
campaiias contra "10s pulpos nortearnerica? 
nos" de la electricidad, 10s telefonos y otros, gene- 
ro un movirniento civic0 de amplio respaldo 
popular. La ortodoxia, aunque con contradic: 
ciones internas, alcanz6 una aka capacidad 
de movilizacion, que la perf30 como la mayor 
Cuerza politica del pais. A pesar del suicidio 
de Chibas, en 195 I ,  se avizoraba como el gran 
vencedor en las elecciones de 1952. Pero 1;s 
elecciones no se celebraron, porque el 10 de 
marzo de 1952 Fulgencio Batista encabezo 
un golpe de Estado militar. 

La cujudizacion extrerna de Icr crisis 
El aliento revolucionario de 10s aiios treinta y 
su  incapacidad para producir una transfor- 
macion revolucionaria, marc6 notablemente 
el pensamiento posterior. El sentimiento de 
frustracion, la imposicion de las normas de 
una burguesia que miraba hacia el Norte, la 
defensa de 10s ideales de aquella Revoluci6n, 
la afirmacion de la optica marxista o de las 
corrientes del pensamiento burgues, la bus* 
queda de rakes y causas, estarian presenbes 
en el debate de ideas y en sus resultados i n t  
telectuales. z ? 



Los jovenes que habian irrulnpido en la d6- 
cada del veinte, se consolidaban ahora con 
una ohra ~nadura, mientras aparecian nue- 
vas generaciones, especialniente en las deca- 
das del cuarenta y el cincuerita. Macen sus 
primeras armas au tores conlo-Samuel Feij oo, 
Onelio Jorge Cardoso o Felix Pita Rodriguez. 
El pensamiento rnarxista se expresa en el en- I 
sayo, la historiografia, el periodismo y en la ' 
poesia, con Mirta Aguirre, Jose Antonio Por- 
tuondo, Julio Ix Riverend, Carlos Rafael Ro- 
driguez, Sergio Aguirre.. . El grupo Origer~es 
daria a J O S ~  Txzalria Lima, Cin iio Vil ier, Fina 
Garcia Marruz. Eliseo Diego v a1 dramaturgo 
por excelencia, Vil-gilio Pinera. En la plastica. 
Mariano Rodriguez y Kene Poriocarrcro plan- 
tearixri su  perspectiva de lo cub;mo, y en la 
musica aparec~rian Argeliers Leon y Harold 
Gramatges, a partir del Grupo Renovacion 
Musical, iimdado por Jose A-dkvol. 

En la capital se ensefioreaba el esiilo mo- 
derno o t'unciond ell 10s altos edilicios y ca- 
sas de apartamentos. Crecieron nuevas urha- 
nizaciones y se edificaban hoteles. ;amclue su  
mayor auge h e  con el batistato. La burgue- 
sia seguia desplx~andose hacia 10s barrios 
exclusivos del oeste de la ciudad, y 10s barrios 
rxiarginaies, corm Lats Yaguas (-I Ilvga y Pon, 
seguian crecierldo. Surgim las (Jniversidades 
de Oriente, en Santixgo dc Cllba. v la Marta 
Abreu, de Santa Clara. En 1950 se nprobi) la 



~y de Universidades Privadas, iniciando una 
Fensiva contra las universidades estatales, 
ue mantenian una tradicion combativa. 
Cuba habia arribado a la decada del cin- 
.lenta sin haber resuelto la crisis del sistema. 
o s  partidos politicos burgueses, incapaces 
e encabezar las imprescindibles transforma- 
ones, hacian crisis ellos mismos. Despues 
e Problemas de fa nueva Cuba, se habian 
 cedid do proyectos, desde las corporaciones 
:on6micas o desde instituciones de 10s Esta- 
os .U~iidos, pero el problema seguia en pie. No 
2 habia alcaruado la diversificacion, y el anlz- 
a- seguia aportando mas del ochenta por 
lent0 de las exportaciones, aunque era una 
ldustria estancada. En 1950, un nuevo pro- 
ecto, esta vez del Banco International de 
econstruccion y Foinento, confirmaba la 
risis y la urgencia de un plan de accion. Su 
:sultado, conocido como Informe T~z~slow, 
lariteaha que en Cuba se habia desarrollado 
n circulo vicioso que presentaba dos alter- 
ativas: una mejoria rapida de las relacio- 
es trabajadores-patronos-gobierno, para 
rear un mejor clima inversionista, o un de- 
x-ioro cconomico progresivo que haria cre- 
el- la tension social, lo cual aumentaria el 
eligro de una dictadura."" Esta vez se  pre- 
entaha una estrategia para el desarrollo, el 
etorno a la diversificacion, sobre la base de 
rear un cliina apropiado para las inversio- 



nes. Este seria el fundamento de la politica 
econoinica de Batista, luego de 1952. 
. Desde la decada del treinta, las inversio- 
nes norteamericanas reflejaban el ca~nbio en 
la politica de inversiones. El capital se dirigia 
a sectores que ofrecian mayores ganancias: 
petroleo, mineria y manufacturas. Cuba no 
tenia un amplio mercado interno, ni se le 
conocian grandes reservas petroleras, y la 
riqueza minera, en general tenida corno re- 
serva, requeria de fuertes inversiories para su 
explotacion. Se aprecio entonces una contrac- 
cion en las inversiones norteamericanas, cuyo 
monto total para 1935-1936 se calculo en 
$666 000 000, y para 1958, en $700 000 000. 
El azf~car ya no era tan atractivo y se transfe- 
ria el capital a otros sectores y paises. Como 
receptora de capital n~rte~americano, Cuba 
pas6 a1 segundo lugar en 1950, y a1 tercero, 
en 1956, desplazada por Venezuela y Brasil. 

Algunas producciones cubanas, corno el 
arroz y 10s textiles, habian conquistado cier- 
ta proteccion en las rondas del GATT, aun- 
que bajo fuertes presiones de 10s proveedores 
norleamericanos, apoyados por 10s importa- 
*dares dornesticos y, cuando esiaban en juego 
sus intereses, por la burguesia azucarera. En 
este rnarco tan contradictorio, la industria no 
zucarera tenia una pobre y agonica presen- 
cia. El1 1954, el 63,2% de estas industrias 
kenia rnenos de diez obreros, y el 17,396, en- 
tre once y veinti~irico.~~ 



.on una pomacion ae s t s m  uuu namtances 
1953, el pais mantenia la misma e s t m -  

-a. Las inmigraciones perdieron importan- 
, mientras la emigration, hndarnentalrnente 
cia 10s Estados Unidos, tenia una tendeh- 
. ascendente. En ese afio, todavia habia un 
,6% de poblacion analfabeta. El 5 1,696 ?e 
loblacion urbana vivia en viviendas de man- 
steria, y el 37,2%, en viviendas de hojas de 
Lma, mientras que en la rural eran el 2,5% 
1 78,2%, respectivamente. Existia una apre- 

I 

ble tendencia a la concentration urbana, 1 

.a Habana seguia siendo la provincia mas 
nsamente poblada (187,2 hab/km2), segui- 

l 
a distancia por Oriente (49,l). La agricultu- I 

se  mantenia como la mayor opcion labopal 
ra 10s hombres, mientras que 10s s e ~ c i o s  
xan  para las mujeres, aunque estas repre- 

I 

?taban solo el 17,196 de la poblacion em- 1 
micamen te a c t i ~ a . ~ ~  
, -  - - 

1 
,n medio de una ftterte pmpagmda mtico-- - - - - - 
mista, el descredito de 10s partidos politicos 
rgueses, la agudizacion del debate en t ~ m o  

I 
os problemas de crisis, desarrollo y polikica 
momica para Cuba, el reconocimiento deJa 

1 
cesidad de carnbios y la gran potencialidad j 
rolucionaria que encerraba la movilizacibn 
ica de 10s seguidores ortodoxos, se produ- 

I /  
I I 

L el golpe de 1952. Se opt0 por un gobierno I 
"mano fuerte" para aplicar la solucion, la1 1 

la1 que en otros paises del continente, don- 
se sucedieron golpes militares. I 1 1 1  

J~ 



Desde el poder, Batista sa tisfizo las deman- 
das del capital norteamericano, aplico el Plan 
Truslow e incorporo a1 ppais mas activamente 
a la politica de guerra fria. Amplio las facul- 
tades a1 personal militar norteamericano, for - 
zo el rompimiento de relaciones diplomaticas 
con la Union de Republicas Socialistas So- 
vieticas (URSS) y creo el Buro Represivo de 
Actividades Com~mistas (BRAC), asesorado por 
la Central de Inteligencia Americana (CIA). 

La politica economics descanso en la restric- 
cion azucarera y 10s gastos compensatorios, 
lo que estimulo las inlportaciones, mientras 
las exportaciorles quedaban estancadas. No 
se logro la aspiracion de sustituir importa- 
ciones, y la burguesia no a m c a r e r  se man- 
tuvo subordinada a1 bloque oligarquico. Ims 
gastos compensatorios y el Plan de Desarro- 
110 Economico y Social, de 1955, se traduje- 
ron en la realizacih de obras publicas y ur- 
banizacion de repartos. Asi se construy6 el 
cunel de la bahia, el conjunto de edificios de 
a Plaza Civica y otros. 
La politica de gasto pilblico pretendia man- 

.ener 10s niveles de ingreso y empleo, per0 
;us recursos fueron principalmente a obras 
mproductivas y provoco un notable aumen- 
o de la deuda publica, y una peligrosa dis- 
ninucion de las reservas monetarias. Por el 
>lan de 1955. se yretendio aplicar medidas 
mticiclicas y encarninar la diversification. Por 



jta via se fomentaron algunas industrias, 
ero las mayores inversiones se hicieron en 
I urbanization de repartos y se utilizaron 
mdos para la construction .de hoteles. Mas 
o alcanzo para una transfonnacion esencial. 
La industria azucarera se mantuvo bajo 
:stricci6n y la politica norteamericana la gol- 
eo aun mas. La Ley de cuotas de 1956 sig- 
ifico la rebaja de 2 437 225 toneladas en la 
articipacion cubana durante el siguiente 
uinquenio. El principal rubro de exportation 
lantenia el estancarniento. La situation des- 
rita condujo a que, en 1958, se llegara a un 
alance comercial desfavorable en $43 577 000. 
a crisis se agudizaba. 
A1 mismo tiempo, con la colaboracion de la 
TK, el gobierno lanzo una ofensiva contra 
LS conquistas obreras, de acuerdo con lo re- 
omendado por el Plan Truslow. La clase. 
brera se defendio creando organizaciones a1 
iargen de la CTK. La huelga azucarera de 
955, por la demanda fundamental del pago 
el Diferencial Azucarero, obligo al gobierno 
hacer concesiones parciales. 
Por otra parte, 10s partidos politicos burgue- 
es  no ofrecieron solucion ante la ruptura de 
1 s  mecanisinos de la democracia burguesa. 
h lineas generales, se hicieron complices a1 
articipar en el gobierno de Batista o en las 
lecciones de 1954 y 1958, cuyo objetivo era 
:galizar a1 regimen y salvarlo de la bancarro- 



LU. II d~~~um.mientos ortodoxos y autenti- 
cos contribuyeron a esta crisis. Se necesitaba 
unir a todas las clases y grupos sociales para 
enfrentar la tirania y organizzir la resistencia 
nacional. 

La solucwn revolucionaria 

El golpe de Estado agudizo la crisis politica, 
pero no hub0 una resistencia organizada 
inmediata. No la presentaron 10s partidos 
politicos burgueses -ni aun 10s que fueron 
desplazados del poder- ni el movimiento 
obrero, bajo la direccion mujalista. El Parti- 
do Socialista Popular emitio declaraciones 
contra el golpe, per0 su aislamiento politico 
le impedia encabezar la movilizacion popu- 
lar. La FEU pretendio ofrecer una resistencia 
armada, infructuosarnente, pues las armas 
prometidas por Prio no llegaron nunca. El 
presidente depuesto abandon6 el cargo y el 
pais, sin intentar la defensa de la Constitu- 
cion. La preservation de la legalidad consti- 
tucional no tuvo vias de realizacion. 

Sin embargo, hub0 intentos de oposicion que 
fueron destacando a algunas fuerzas y figuras. 
La FEU organizo mitines, manifestaciones y 
hasta el entierro simbolico de la Constitucion 
en rechazo de 10s Estatutos Constitucionales 
promulgados por Batista. El PSP denuncia- 
ba el caracter antinacional y proimperialista del 
golpe y su funcion de impulsar la aplicacion 



del Plan Truslow, y planteaba un  progarria 
de lucha por la Constitucion, 10s derechos de- 
mocra t i c~~ ,  la reforma agraria, la unidad obre- 
ra  y la formacion del Frente Democratic0 Po- 
pular. Dentro de 10s autenticos y 10s ortodoxos 
se perfilaron grupos insurreccionalistas frente 
a1 quietism0 y el electoralismo de otros. 

Simultkneamente, surgieron nuevas orga- 
nizaciones que intentaban el enfrentamiento 
al regimen, como Accion Revolucionaria Orien- 
tal, encabezada por Frank Pais (1934-1956), 
o el Movimiento Nacional Revolucionario, de 
Rafael Garcia BZucena. En La Habana, el jo- 
ven abogado Fidel Castro (1926) establecia 
una denuncia contra Batista ante el Tribu- 
nal de Urgencia y publicaba el manifiesto "iRe- 
voluci6n no, Zarpazo!", en el que decia: "Cu- 
banos: hay tirano otra vez, pero habra otra 
vez Mellas, Trejos y Guitera~."~%n el trabajo 
- - - - -  

"~ecuen to  critiC6 delPPC: mu, -afhmaba yue- - 
el rriornento era revoluciorlario y que "a u n  
Partido Revolucionario debe corresponder una 
dirigencia revolucionaria, joven y de origen 
popular que salve a Cuba''.26 

Fidel Castro se fue convirtiendo en el centro 
de un grupo de jovenes, muchos como el sali- 
dos de 13s Silas de la Ortodoxia, identificados 
conio Juventud del Centenario.de Marti, quie- 
nes estructuraron un moviniiento revolucio- 
nario clue utilizaria la via armada. Se conci- 
bio, entonces, el ataque a1 segundo cuartel 



litar de Cuba: el Guillermo Moncada, de San- 
go de Cuba, con otras operaciones de apo- 
en Santiago y en el cuartel Carlos Manuel 
Ckspedes, en Bayamo. Esta accion debia 

nvocar a la movilizacion popular y permitir 
nar a1 pueblo para una insurrection que 
lminara en una huelga general revolucio- 
ria. El ataque se produjo el 26 de julio de 
53. El ManiJesto d e l  Moncada ( 1  953) esta- 
cia 10s objetivos de la lucha y la orienta- 
n ideologica martiana. 
1 cuartel no pudo tomarse. En 10s comba- 
del dia 26, 10s asaltantes tuvieron alrede- 

- de ocho bajas, de ellos tres muertos, per0 
~roducirse las detenciones fueron asesina- 
j ochenta combatientes, incluyendo a Abel 
 tarna aria (1927- 1953), segundo jefe del Mo- 
liento. Durante el proceso judicial seguido 
os moncadislas", Fidel Castro asumio su 
pia defensa, y en s u  alegato definio 10s ob- 
vos que perseguian, asi como el programa 
lediato, que resumio asi: 
El problema de la tierra, el problema de la 
industrializacion, el problema de la vivien- 
da, el problema del desempleo, el problema 
de la educacion y el problema de la sahid 
del pueblo; he ahi concretado 10s 6 puntos 
a cuya solucion se hubieran encaminado 
resuel tamerlie nuestros esfuerzos, junto 
con la conquista de las libertades publicas 
y la democracia p01itica.~~ 
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lien es importante la definition de las . 

as sociales capaces de participar en la 
:ion revolucionaria, que preconiza y plan- 
ma lucha nacional de base popular, a1 
ir a obreros, campesinos, proPesionales, 
efius comerciantes, jovenes que nd en- 
tran empleo, en fin, 10s sectores popula- 
apaces de "pelear con todo el ?~ra je" . "~  
tsalto a1 Moncada sign;iko un cambio 
tativo en la situacim del pais. Surgia 
nueva fuerza, con una direecion nueva 
~dora  de una estrategia y un proyecto re- 
:ionario en condiciones de atraer a las 
;as nacionales en pos de su  propia solu- 
Se abria una nueva etapa en la lucha 

ucionaria. Las organizaciones l imdmen- 
actuarian en un proceso de integracibn 
s sectores populares dentro de sus filas, 
ntearian obj etivos nacionales, democri- 
, & transPormacion - - - -  - - - - revolucior~aria y jus- 

- - - - - - - - 

social, tras 10s cuales se cori~f~caba-al- - - - - - 

mio de la sociedad. 
.un proceso iniciado desde la prision, 
: mayo y junio de 1955. surgio el Movi- 
to Revolucionario 26 de Julio (M-26-71, 
iir de 10s moncadistas, al clue confluyeron 
as  procedentes de otras organizaciones. 
alida de 10s moncadistas de la pesi6n 
a sido un logro del pueblo, movilkado 
xno a la amnistia, pero la represion 10s 
o a ir a1 exilio, donde se prepararia el 
3 de la guerra revolucionaria. 



El movirniento estudiantil tambien entro en 
combate, fundarnentalrnente despues de que 
Jose Antonio Echevenia ocupo la presiden- 
ciade la FEU, en 1954. En diciembre de 1955, 
se planteo la creacion de una organizacion 
de caracter clandestino, que seria su  brazo 
armado: el Directorio Revolucionario. 

Las dos nuevas fuerzas darian un paso muy 
importante en el camino de la unidad en la 
lucha revolucionaria: el 3 1 de agosto de 1956, 
Fidel Castro, por el M-26-7, y Jose Antonio 
Ecbevenia (1 932- 1957), por la FEU, firmaron 
la Carta de Mexico. Se recogia el proposito 
unitario, la opcion insurreccional secundada 
por una huelga general, el llamado a todos 10s 
sectores sociales y la solucion revolucionaria, 
aunque cada organizacion desarrollaria sus 
planes de acuerdo con sus concepciones es- 
trategicas. 

El 2 de diciembre de 1956 se produjo el de- 
sembarco de ochenta y dos expedicionarios, 
procedentes de Mexico en el yate Granrna al 
mando de Fidel Castro. Por la Sierra Maestra, 
en la provincia de Oriente se iniciaba la guerra 
revolucionaria, la cual duraria dos -0s. El 
Ejercito Rebelde, surgido entonces, se~-ia el eje 
central de la lucha y crisol de la unidad po- 
pidar~dmde la base. 

EWbfhbate crecio en la Sierra y en las ciu- 
dades. El Directorio Revolucionario, de acuerdo 
con sus planes, asalto el Palacio Presidencial, 



en La Habana, el 13 de marzo de 1957. No 
logro ajusticiir a1 tirano, per0 cor~movio a la 
opinion publica. Entre 10s cornbatientes clue 
rnurieron aquel dia, estaba Jose Antonio 
Echeverria. En las ciudades se desarrollaban 
acciones combativas y el Ejercito Rebelde 
ampliaba su zona de operaciones. En 1957 
surgieron grupos guerrilleros en la provincia 
de Las Villas, fortalecidos con el desembarco 
de Faure Chomon, dirigente del Directorio 
Revolucionario, el 8 de febrero de 1958. La 
guerra llegaba a toda la provincia de Orierite. 

La posicion del gobierno se fue debilitando, 
a1 punto que, en marzo de 1958,los Estados 
Unidos cesaron oficialmente 10s suministros 
militares a Batista, aunque se rrlant uvieron 
mediante terceros paises, y empezaron a dis- 
cutirse alternativas de solucion, que se rno- 
vieron b&sic,mlente entre la promotion de una 
junta civico-militar y la busqueda de una ter- 
cera fuerza para evitar la to~na del poder por 
el M-26-7. 

A pesar del fracas0 de la huelga del 9 de 
abril dc 1958, convocada por el M-26-7, y de la 
ofensiva subsiguien te lanzada por el gobier - 
no, Batista no pudo sostener su posicion. El 
Ejercito Rebelde, luego de resistir la accion 
enemiga, inicio una contraofensiva tramfor-' 
mada en ofensiva general a partir de novfern- 
bre. Las columnas rebeldes ponian un cerco 
eliistico a Santiago de Cuba, locos guerrille- 



ros operaban en las distintas ,provincias, y 
las columnas invasoras, a1 mando de Ernes- 
to Che Guevara (1928-1967) y Camilo Cien- 
fu~gos (1 9:X%- 1959), operaban ;a en I a s  Villas. 
Guevara, junto a las fuerzas del DR y del 
PSP, que comhatian en la zona, libraba la 
batalla de Santa Clara en 10s dias finales del 
ario 1958. 

En las maniobras para impedir el triunfo 
revolucion;lrio, se intentaron gestiones me- 
diadoras, se celehraron las elecciones de no- 
vieinbre de 1958 para ganar tiempo, se utili- 
zo a1 general Eulogio Cantillo para buscar un 
acuerdo con Fidel Castro para detener la ofen- 
siva rebelde. El 31 de diciembre de 1958, a 
las 4 p.m., se celebraba una conferencia en 
Washington con represenlantes de 10s depar- 
tanieritos de Estado y Defensa, del Estado 
Mayor Conjurito, de la CIA y del presidente, 
cuyo teiria era Cuba. Alli se hablo de posibles 
acciorles por medio dc la OEA y de la necesi- 
dad de una lercerr-1 fuerza para derrotar poli- 
ticamente a Castro. En irledio de la discusion, 
llego la informaci6n cle su  embajador en Cuba 
sobre la proxirna salida de Batista, quien de- 
jaria el gobierno a una Junta. El ernbajador 
pedia iris1 r~ lcciones sobre la cornposicion de 
esa ,Junta. IAS rermidos discutieron si Fidel 
Castro debia cstar en ella."" 

Las fi~erzas que luchrtban contra Batista ya 
habiari recunocido explicitamente el papel del 
Ejercito Kebelde. Asi se expresaba en el Pacto 



ie Caracas, Grmado por once parlidos y or- 
pnizaciones el 20 de julio de 1958. Mientras 
:n Washington se discutia e1,futuro de Cuba, 
In la Isla se libraban combates decisivos. Al 
iinanecer del primer0 de enero de 1959, la 
biudad de SariLa Clara era toinada por 10s rebel- 
les. Esa misrna madrugada, Batista habia 
iuido para dar paso a una Junta  Civico-Mili- 
ar. Fidel Castro ordeno a Camilo CienCuegos 
Ernesto Che Guevara marchar hacia la ca- 

~i tal  con sus  tropas; se dirigio el con sus com- 
~atientes a Santiago de Cuba y llarno a1 pue- 
110 a prepararse para una huelga general, que 
:oinenxo el 2 de eriero de 1959. Estas decisio- 
ies y 11% iilovilizacion popular asegui-arm la 
orria del poder politico por las iiierzas revo- 
ucionarias. Cornenzaba otra etapa en la his- 
oria de Cuba. 
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La Revolucion cubana: proyecto 
social y plasmacion historica 

Ina pregunta resulta frecuente, aun hoy, 
ntre 10s estudiosos de la Revolucion cubana, 
obre todo en el exterior. ~ P o r  quit el proceso 
wolucionario que se libro contra la dictadu- 
a de Fulgencio Batista en la decada del cin- 
uenta, condujo a1 socialismo? 
El derrocamiento de la dictadura de Batista 
n la madrugada del primer0 de enero de 1959, 
o significo -como anhelaban el imperialis- 
10 nortearnericano y las clases dominantes 
n Cuba- un retorno a1 9 de marzo de 1952. 
'or el contrario, entrafio el comienzo del fin 
e sesenta anos de dominacion imperialista 
de explotacion capitalista. 
La historia del capitalism0 en Cuba habia 
emostrado fehacientemente, en la decada del 
incuenta, que la promocion del desarrollo 
conomico y social orientado a satisfacer las 
lecesidades del pueblo, no podia tener lugar 
n 10s marcos de dicho sistema. Esa historia 
lemostraba, ademas, que el enfrentamiento 
on el imperialismo era un elemento explica- 
ivo fundamental de todo el quehacer politi- 



co, ecoriomico y social de la vida republicana. 
Y fue asi. porque el impel-ialisino no fue me- 
ramente el enennigo externo del pals. La do- 
minacion iinperialista en Cuba configure loda 

- la estructura econornica, politica y social del 
capitalism0 dependiente cubano. Esta rue 
parte constitutiva del sistema de dominacion 
y explotacion del pais, mas que un agente ac- 
tuante solo del exterior. 

Desde mucho antes de 1959.10s objetivos de 
la liberacion nacional y soda1 se habian en- 
trelazado en Cuba, de tal manera, que el logro 
de uno era irnposible sin el otro. La debil bur- 
guesia cubana --como la historia lo demos- 
tro- Cue incapaz de liderear, ni siquiera de 
sumarse, a un movirniento de caracter antim- 
perialista; luego, el sujeto social de ambas re- 
voluciones era el mismo: la clase obrera, la 
inmensa mayoria de la pequena burguesia ur- 
bana y rural, y la intelectualidad progresista y 
revolucionaria del pais. Sin el socialismo no 
habria sido posible, en el caso cubano, la con-, 
quista de la plena independencia nacional. 1 

La neeesidad del socialismo en Cuba estuvoj 
determinada por factores socio-economicos/ 
que hicieron imperioso el cainhio social. Per01 
ello no debe conducirnos a una interpreta- 
cion teleologica de esa historia. La necesidadl 
historica requiere de la posibilidad de 
z%&an: Posibilidad y necesidad son dos 
gorias en la accion historica de 10s 
pero no se identifican. En Cuba se daba u 
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conjunto de hechos que hacian posible el so- 
cialism~, y otros que lo hacian necesario. La 
union de arnbos provoco el estallido revolu- 
cionario del cual broto el socialismo cubano, 
pletorico de autoctonia y cubanidad. 

La politica es el arte de hacer posible lo ne- 
cesario y ese fue uno de 10s meritos mayores 
de Fidel Castro: encontrar 10s medios y 10s 
caminos de la posibilidad de lo que en 10s aiios 
cincuenta era ya una necesidad. 

Jose Marti dijo: "En la naturaleza como en 
10s pueblos, todo lo necesario se crea a su  
hora oportuna, de lo mismo que se le opone y 
contradice. "' En este sentido -que genial- 
mente sefialo Marti- es legitimo afirmar que 
la necesidad del socialismo en Cuba surgio 
de lo mismo que se le opuso y contradijo: el 
imperialism0 norteamericano. 

Una totalidad de factores hicieron posible lo 
necesario: la correlation de fuerzas existen- 
tes a finales de la decada del cincuenta, la 
politica agresiva y torpe de 10s Estados Uni- 
dos hacia Cuba, la actitud solidaria e inteli- 
gente de la Union Sovietica, el liderazgo y su  
ideologia revolucionaria. 

I 
Lcl t o m  del poder politico 
Destruidas las maniobras golpistas promovi- 

, das por 10s Estados Unidos, las cuales pre- 
tendieron impedir el triunfo de la Revolucion, 

I se produjo la entrada triunfal del Ejercito Re- 



belde en pueblos y ciudades, apoyada por las 
milicias del Movimiento 26 de Julio y demas 
fuerzas revolucionarias que habian combatido 
a la tirania. En su  mensaje al pueblo, el prime- 
ro de enero de 1959, Fidel Castro sefialaba: , 

A1 parecer se ha  producido un golpe de 
estado en la capital. Las condiciones en 
que ese golpe se produjo son ignoradas 
por el Ejercito Rebelde. El pueblo debe 
estar muy alerta y atender solo las 
instrucciones de la Comandancia Gene: 
ral. La dictadura se ha derrumbado como 
consecuencia de las derrotas sufridas en 
las ultimas semanas; pro eso no quiere 
decir que sea ya el trirmfo de la Revo- 
l~cibn.~ 

Era necesario distinguir --desde un primer 
momento- que derrocamiento de la dictadu- 
ra y triunfo de la Revolucion no eran cosas 
identicas. Esta ultima entraiiaba un conjun- 
to de transformaciones economicas, politicas 
y sociales, imposible de llevar a cab0 si el po- 
der politico de la Nacion no se encontraba en 
manos del pueblo. Luego, la garantia de esto 
ultimo constituia un objetivo estrategico fun- 
damental. Por ello, en el Mensaje de Fidel ya 
mencionado, se decia: 

iEscamotearle al pueblo la victoria, no, 
porque solo s e ~ r i a  para prolongar la 
guerra hasta que el pueblo obtenga la vic- 
toria total! 



uespues ae siete anos ae lucna la vlctona 
democratica del pueblo tiene que ser 
absoluta para que nunca mas se vuelva 
a producir en nuestra Patria un 10 de 
marzo. Nadie se deje confundir ni enga- 
fiar. Estar alerta es la palabra de orden." 

,a desaparicion de la dictadura de Fulgencio 
3atista habia :tenido lugar en circunstancias 
iiferentes a las de Gerardo Machado, veinti- 
:inco aiios antes. El movimiento revolucio- 
lario, en la decada del cincuenta, se habia 
lesarrollado en disimiles circunstancias na- 
:ionales e internacionales. 
El Ejercito constitucional del pais, al servi- 

:io del imperialismo y las clases dominantes 
lativas, a diferencia de lo ocunido durante 
a Revolucion del treinta, se habia destruido 
nilitar y moralmente. Un nuevo ejercito ha- 
fia-surgido delseno -del pueblo: - - - - el Ejercito 

- - - - - 

iebelde, capaz de sustitui; a1 anterioi yga; - - - - - 
.antizar el poder politico en manos de Ias ma- 
;as populares, como poder real de la Revolu- 
:ion triunfante. 
La burguesia cubana y el imperialismo ha- 

,ian perdido toda capacidad para promover 
ilternativas propias e independientes; por ello, 
~portunistamente, algunos sectores de las cla- 
;es dominantes se habian distanciado del 
gobierno y acercado a1 Movimiento 26 de Ju- 
io, al Ejercito Rebelde, a Fidel Castro, cuan- 



uu su rnunro les parecio inmediato e inevita- 
ble. Reinaba en ellos, ademas, la confusion. 
No alcanzaban a comprender el verdadero 
qlcance politico de lo que se gestaba. Juga- 
ron su carta a la Revolucion, en la conviccion 
de que, mas temprano que tarde, se regresa- 
ria a la misma Cuba anterior al 10 de marzo 
de 1952. , 

> ,  ~ L O S  partidos p.olitico~ dzl la, bmgxwia, se 
habian desacreditado al punto de su virtual 
extincion. El primer0 de enero de 1959, muy 
poca o ninguna resistencia podian hacer a la 
Revolucion las clases dorninantes del pais. Los 
instrumentos fundarnentales de su sisterna 
politico, estaban destruidos unos, y suma- 
mente deteriorados otros. Por ello, las manio- 
bras golpistas de ultima hora fracasaron. Los 
traidores y proconsules nortearnericanos ac- 
tuaron, pero sin exito. La entrada de Fidel 
Castro a Santiago de Cuba y de 10s coman- 
dantes Camilo Cienfuegos y Ernesto Che 
Guevara a la capital del pais, desmantelaon 
10s planes de 10s Estados Unidos, dirigidos a 
evitar el triunfo de una genuina Revolucion. 

El 5 de enero de 1959 entraba en funciones 
el gobierno provisional revolucionario. Tres 
dias mas tarde, hacia su entrada triunfal en 
la capital, a1 frente de la Columna no. 1 "Jose 
Marti" del Ejercito Rebelde, el Comandante 
en Jefe y lider indiscutido de la Revolucion: 
Fidel Castro. 
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Las caracteristicas del primer gobierno pro- 
visional revolucionario dejaban traslucir las 
diferentes tendencias ideologicas que habian 
conformado la oposicion a la dictadura, las 
cuales en un primer momento, no pudieron 
ser ignoradas por el poder real de la Revolu- 
cion. De este modo, se constituyo un gobier- 
no con tres tendencias: una conservadora, 
una refwmigta y s t ra~~evol~iona t ia .~  Ello dio 
lugar a un conjunto de contradicciones en el 
propio sen0 del gobierno, entre este y el po- 
der real de la Revolucion, representado por el 
Ejercito Rebelde y sus reconocidos jefes: F'idel, 
Raul, el Che y Carnilo, entre otros. 

Como presidente de la Republica se design6 
a1 magistrado doctor Manuel Urrutia Lleo; 
como primer ministro, al abogado Jose Mir6 
Cardana, ambos de tendencia conservadora. 
Entre 10s ministros de corte reformista se 
encontrab-aZi, e n i e  oWoslfipas &me Ftobef - 
to Agfamonte, ministro de Relacibmes Exterio- 
res; Manuel Ray, ministro de Obras Publicas; 
Rufo Upez Fresquet, ministro de Hacienda y 
Felipe Pazos, presidente del Banco Nacional. 
El grupo revolucionario lo integraban hom- 
bres como: Armando Hart, rninistro de Edu- 
cation; ~Augusto Martinez SAnchez, ministro 
de Defensa; Raul Cepero Bonilla, rninistro de 
Comercio; Osvaldo Dorticos, ministro de Le- 
yes Revolucionarias y Luis Buch, ministro de 
la Presidencia, entre otros. 



m poaer r ea  ae la Kevolucion enconu-o, en 
no pocas ocasiones, un obst&culo para la 
adopcion de un conjunto de medidas revolu- 
cionarias impostergables, pues constituian 
reclamos fundamentales de las masas popu- 
lares, y se inscribian, ademas, entre 10s obje- 
tivos del programa del Moncada, enarbolados 
en La historia me absolver& 

El dia 5 de enero se disolvi6 formalmente el +. l i s  l i l  

Congreso de la Republica y sus funciones 
pasaron al Consejo de Ministros. El 13  de ene- 
ro, Fidel anunciaba la cancelacion del conve- 
nio con 10s Estados Unidos mediante el c u d  
se mantenia en Cuba una mision militar de 
ese pais, asesora del Ejercito cubano. Ese rnis- 
mo dia se renovo el Tribunal de Cuentas, 
despojCmdolo de infinidad de funcionarios 
corruptos, quienes al amparo de la dictadura 
se habian enriquecido a costa del tesoro pu- 
blic~.  

El dia 14 de enero se publicaba en la Gaceta 
Oficial la reforma constitucional, se suprimia 
la inarnovilidad de 10s funcionarios judiciales . 
y fiscales, lo cual permitio llevar a cab0 una 
amplia depuracion de 10s Tribunales de Justi- 
cia y Fiscalia; se aprobo tambien la pena de 
muerte para 10s crimenes de guerra cometidos 
durante la tirania y la confiscation de 10s bie- 
nes mal habidos, a favor del Estado cubano. 

En el propio mes de enero, se modificaba la 
Ley de gobiernos provinciales y municipales, y 

226 



se procedia a la sustitucion de todos lost gober- 
nadores provinciales y alcaldes muMcipales. 

El dia 13 de enero se dictaba una nueva Ley 
OrgGnica de las Fuemas Armadas, que per- 
nlitia la total reorganizacion de estas y de 
todos 10s cuerpos represivos que durante la 
t i ran i  habian cometido infinidad de crime-. 
nes y torturas. 

Algunas de las medidas mencionadas con- 
citaron la oposicibn en unos casos. y la in- 
comprension en otros, de las tendencias 
consen7adoras y reformistas den tr-o del gobier - 
no. La prirnera crisis se present6 a mediados 
de febrero de 1959. con la renuncia del pri- 
mer ministro, Jose Mir6 Cardona, cuya fun- 
cion fue asumida For el Cornandante en Jefe 
del Ejerdto Rebelde, Fidel Castro. Con la en- 
trada de Fidel al gobierno se fortalecia la ten- 
dencia revolucionaria en su seno; se debilita- 

beLda-c~nse-nradom-yxeformista_,  y l a s  
contradicciones entre el poder real y el poder 
fannal -aunque no se resolvian totaImente- 
comemaban un proceso acelerado cle disipa- 
cihn, facilitando el avance de la Revolution. 

Alin en medio de las cornplejas circunstm- 
cias prevalecientes, el poder politico estaba 
en manos de la alianza de las masas popula- 
rcs, cuyo papel iorriinante correspondia a 10s 
intereses de la clase obrera y 10s cmipesinos 
trabajadores, representados por el Ejercito 
Rebelde y su  direccirjn revolucionaria . Sin 
embargo, el poder econ6mico estaba aun en 



manos del imperialismo y las clases dominan- 
tes del pais. Luego, existia una contradiccion 
por resolver: el poder economico en manos de 
unas clases y el poder politico en las de otras. 

La Revolucion en mrcha 
Las primeras medidas economicas y sociales 
que adopta la Revolucion durante 1959, ex- 
c e p t ~  la prhnera Ley de ~eforma Agraria, tie- 
nen un efecto distributivo de alto beneficio 
popular; pero no alteran, en lo esencial, ni 
las relaciones de propiedad, ni siquiera las de 
distribution de la riqueza. Sin embargo, ni al 
imperialismo ni a la oligarquia nacional les 
simpatizaban. Les parecia demasiado la si- 
militud con lo ocurrido durante el gobierno 
de Grau-Guiteras en el afio 1933, y experi- 
mentaban temor. No se sentian duefios de la 
situacion. 

Algunas medidas levantaban las sospechas, 
incluso de 10s mas reformistas. Un ejemplo 
de ello ocurrio con la creacion de un sector 
estatal de la economia, mediante la recupera- 
cion de bienes malversados por 10s funciona- 
rios del gobierno de Fulgencio Batista (1952- 
1958). Algunos ministros reformistas eran 
partidarios de transferir dichos bienes -me- 
diante subasta publica- al capital nacional 
y no a1 Estado. La idea de una estatizacion 
de la propiedad les infundia paico, pues, para 
ellos, era comunismo. 



Las medidas lomadas tendian a lograr una 
mejor distribution de la riqueza a favor de las 
clases explotadas. No eran, en un principio, 
de car5cter socialista, ni siquiera antim- 
perialista, en el sentido estricto de la palabra. 
Los acontecimientos posterio~es demostraron 
que no se trataba de un populismo dema- 
gcigico para captar un respaldo popular, sino 
el cornienzo de una remluci6n verdadera, dk 
hondo contenido nacional y social. Dichas 
medidas despertaron las simpatias del pue- 
blo hacia la Revolucion, reforzaron la credibi- 
lidad en su  prograrna, sus promesas, y la con- 
fianza en su lider, Rdel Castro. 

El 3 Inarzo de 1959, se intervenia la Com- 
pania Cubana de Telefonos. El 6 del propio 
mes se dictaba una ley, mediante la c u d  +se 
rehajaban en un 50% 10s alquileres, lo cud 
encontro un estricto respaldo popular. El 21 

-de abril se aecTiirah el u s ~ ~ b l i m  de kwh-- 
yas. El 20 de agosto se rebajaban las tarifas 
electricas, medida de alto beneficio popular. 

A la vez, se crearon miles de empleos para 
elevar el poder adquisitivo de la poblacion. 
En el sector educational, se crearon miles de 
plazas y de aulas. Un gran plan de obras pu- 
blicas sirvio para emplear a miles de desocu- 
pados e~is tentes .~  

Sin embargo, la medida mas radical de esta 
etapa fue la primera Ley de Reforrna @aria, 
dictada el 17 de mayo de 1959. A diferencia 



de las anteriores, esta ley si alteraba la es- 
tructura de la propiedad y de las clases exis- 
terites en el pais. L a  Reforma Agraria habia 
coristituido uno de 10s reclmlos de mayor al- 
cance economico, politico y social de toda 
nuesti-a vida republicana. A tal punto consti- 
tula una demanda popular, que aun 10s sec- 
tores consewadores de nuestra sociedad -ha- 
ciendo uso de la demagogia- soliatadnclui~ 
en sus discursos politicos el problema de la 
Reforma Agraria. Pero no todos 10s que ha- 
blaban de ella la entendian de igual modo. 
Para algunos, esta solo debia limitarse a un 
simple reparto de tierras ociosas en estado 
juridic0 de precariedad o pertenecientes a1 
Estado, pero sin uso productivo. 

La Revolucibn triunfante el primer0 de ene- 
ro de 1959, no podia contentarse con ello; se 
requeria una transformation del agro cuba- 
no que, yor un lado, proscribiera.el latifun; 
dio y, por otro, otorgara en propiedad la tierra 
a quierl la trabajase. El latifundio constituia 
uno de 10s principales males de la agricultura: 
su abolition resultaba una necesidad irnpe- 
riosa para el desarrollo economico y social. El 
mas grande latifundista del pais lo eran las 
compafiias azucareras nortearnericanas. 

No era posible realizar en Cuba una Re- 
forma Agraria verdadera sin afectar 10s 
intereses de las compafiias imperialistas. 
Ni era tarnpoco posible llevar a fond0 el 



combate contra el dominio imperialista 
en Cuba sin afectar las enormes exten- 
siones de tierra incluidas en 10s latifun- 
dios yanquis. Por eso efi la primera fase 
de la Revolucion Cubana el contenido 
agrario y el contenido antimperialista ve- 
nian indisolublemente vinc~lados.~ 

&~!~pYi&i%%ey~ de Reforma Agraria fijo el 
n5ximo de tierra a poseer en treinta cabdle- 
ias (cuatrocientas dos hectiireas) a toda per- 
iona natural o juridica. Este limite podia ex- 
enderse h a s h  cien caballerias, en aquellos 
:asos en 10s cuales el kendimiento agricola de 
dgunos productos seleccionados estuviese 
)or encima del promedio nacional. Por otro 
ado, la Ley otorgo el derecho de propiedad 
iobre ra tierra a quien la trabajase. De este 
nodo, se proscribia el arrendamiento, la apar- 
knay-laprec&&adsebe4*tk1fa, 10 sual 
)ierrnitG convertir en duefios legitimos de sus 
ierras a mas de cien mil familias carnpesi- 
ias. La Ley permitio transferir a propiedad 
lel Estado el 40% de las tierras cultivables, 
as cuales fueron convertidas en,granjas es- 
atales. 
La Ley creo el Instituto Nacional de Refor- 

na Agraria (INRA), al cual se le otorgaron 
as facultades requeridas para su  aplicacion. 
'ero la refonna agraria en Cuba no se limit6 
t la proscripci6n del latifundio y el reparto 



de la tierra a1 que la trabajase; ademas, me- 
diante otras leyes y decretos complemen- 
tarios, otorgo a1 catnpesino creditos y mu- 
chas otras facilidades para la explotacion de 
la tierra y la comercializacion de 10s produc- 
tos, lo cud  contribuyo a la elevaciori de su 
nivel de vida. 

Aunque la Ixy no tenia un caracter socidista, 
p i e s  peflPYi%ia, de-hdchs, -kt 'existewia de'una 
burguesia agraria, si tuvo, en las condiciones 
concretas de Cuba, un caracter profundamen- 
te antimperialista y revolucionario. A partir 
de su promulgacion, el enfrentamiento al im- 
perialism~ y a la reaccion interna se hizo ine- 
vitable. 

La revolucion agraria puesta en marcha 
agudizo las contradicciones en el sen0 del go- 
bierno. En junio de 1959 eran sustituidos al- 
gunos rninistros reformistas y reemplazados 
por figuras revolucionarias. Pero la oposicion 
al desarrollo del proceso revolucionario conti- 
nuaba. El dia 16 de julio, Fidel Castro hacia 
publica su renuncia al cargo de primer minis- 
tro, como consecuencia de las discrepancias 
surgidas cpn el presidente Manuel Urrutia, 
causadas por la actitud contrarrevolucionaria 
asumida por este. A1 dia siguiente, Fidel Cas- 
tro comparecia ante la television para explicar 
al pueblo, en detalles, la causa de su dimi- 
si6n. El pueblo se lanzo a la calle pidiendo, 
por un lado, la rernocion de Urrutia y, por 



tro, el retorno de Fidel a sus funciones de 
obierno. 
El dia 18, Unutia anunciaba s u  renuncia y 
ra designado en su  lugar el doctor Osvaldo 
)orticos Torrado, hasta ese momento minis- 
ro de Leyes Revolucionarias. El dia 26 de ju- 
o, en el act0 con motivo del quint0 aniversa- 
io del asalto al c~zartel Moncada, Fidel, ante 
1 re~lauus. papdw, aswmia .nuq~arne* !as 
mciones de primer ministro. 
La salida de Urrutia asestaba un rudo golpe 
10s planes imperialistas y de la reqccion in- 

erna, 10s cudes animaban la esperanza de 
renar el proceso revolucionario, utilizando 
ma ello la derecha reformista y consenrado- 
a dentro del propio gobierno. Pero la salida 
le Urrutia no resolvia la crisis, pues afin qie- 
laban en puestos claves figuras moderadas, 
onlo Felipe Pazos, Rufo b p e z  Fresquet, Ma- 
uel Ray y otras. 
Una nueva crisis se desataria en octubre 
le 1959, con la dimision al cargo de jefe mili- 
ar de la provincia de Camagiiey del c0fm.n- 
lante Hubert Matos, hombre profundarnente 
.nticomunista y ambicioso, vinculado a im- 
~ortantes sectores de la oligarquia nacional, 
pienes lo utilizaban en sus planes contra la 
levolucion. En su  carta de renuncia a Fidel, 
3 emplazaba a definirse ideologicamente a 
avor o en contra del comunismo, en momen- 
os en que no era lo mks sensato por razones 
acticas de muy diversa naturaleza. Su deja- 



ciorl del cargo estuvo acompaiiada de la de 
otros dirigentes de la propia provincia, incon- 
dicionales de el en su ~nayoria. El =.ma del 
anticomurlisrno se esgrimia contra la Revolu- 
cion. Se tralaba, en 10s hechos, de una peli- 
grosa sediciijn, en medi6 de la compleja cir- 
cunstancia que vivia la Revolucion. 

El dia 21 de octubre de 1959 era arrestado y 
posieriormerlte sawionado. $q.sdida_l~ue:& 
considerarse como el hecho que marc6 el fin 
de la reaccion hacia el interior del gobierno, 
pues apenas xnos dias mas tarde era susti- 
tuido el resto de 10s ministros reformistas, con 
lo cud  quedaba frustrado el deseo de utilizar 
esta fuerza para frenar la Revolucion. 

Otro acontecimiento importante ocurrido en 
1959 & la creation, en octubre de ese aiio, 
de las Milicias Nacionales Revolucionarias. 
De este modo. la defensa de la Revolucion 
quedaba, no solo en manos del Ejercito, Re,- 
belde, sin0 del propio pueblo annado. Era un 
aconiecimiento no solo militar, sin0 tarnbien 
politico, de enorme trascendencia. El aiio 
1959 concluia con un saldo altamente positi- 
vo para la R.evolucion. 

El aiio 1960 fue decisivo para el proceso re- 
volucionario. Su radicalization respondia a la 
confluencia de factores internos y .externos. 

El 4 de febrero de ese aiio llegaba a Cuba el 
viceprimer ministro de la Union sovietica, 
Anastas Mikoyan, y a1 dia siguiente quedaba 



inaugurada la Exposicion Sovietica de Logros 
de la Ciencia y la Tecnica. El dia 13 se firma- 
ba el primer convenio comercial cubano-so- 
vietico, mediante el cual, entre otros inter- 
cambios, la URSS compraria &car a Cuba 
y le venderia petroleo. 

La visita del estadista sovietico y el conve- 
nio firmado causaron profundo malestar a 10s 
Est2idos'Uhfdd~ y a la f eaccion inteha. iC6md 
Wncebir un act0 semejante de soberania e 
independencia por park de un pais que has- 
ta apenas un aiio antes habia sido una neo- 
colonia yanqui, y el anticomunismo, una es- 
pecie de ideologia oficial? 

Un acontecimierrto de esta naturaleza de- 
rnostraba la existencia en Cuba de una ver- 
dadera Revoh~cion, dispuesta a desafiar al 
imperialism0 en todos 10s terrenos. Para que 
no cupiese la rnenor duda, el 8 de rnayo de 

1 9 W  se-restzkdeciawlas ~ekadorres diplom5- 
ticas con la URSS, y el dia 23 de julio de ese 
aiio se firmaban convenios comerciales con 
China y C@ecoslovaquia. 

Todo ello -corn0 era de esperarse- agudizo 
las contradicciones con 10s Estados Unidos. 
El dia 29 de junio eran intervenidas las refi- 
nerias de petroleo propiedad de las firmas 
Esso, Texaco y Shell, por su negativa a refi- 
nar el petroleo sovietico llegado a Cuba me- 
diante el convenio firmado. El dia 5 de julio, 
el presidente norteamericano anunciaba la 



supresion de la cuota azucarera cubana en el 
mercado yanqui y, dias mas tarde, la admi- 
nistracion estadounidense decretaba el em- 
bargo petrolero. El dia 10 de julio, el gobierno 
de Cuba hacia public0 el ofrecimiento sovie- 
tic0 de comprar todo el azucar dejado de ad- 
quirir por 10s Estados Unidos, y suministrar 
el petroleo que el pais necesitase. En medio 
de esta confrontacicin con 10s Estados Uni- 
dos y la actitud de la burguesia cubana, su- 
misa a1 imperialism0 y hostil a la Revolucion, 
solo quedaban dos alternativas: la rendicion, o 
la Revolucion has ta sus idtimas consecuencias. 

La respuesta no se haria esperar. El 6 de 
agosto de 1960, el gobierno cubano dictaba 
la ley mediante la cud se nacionalizaban trein- 
ta y seis centrales azucareros norteamerica- 
nos, las compaiiias de telefonos y electricidad 
de propiedad yanqui, y las refinenas de pe- 
troleo. Se hacian realidad las palabras de Fidel 
ante las amenazas de supresion de la cuota 
azucarera, cuando dijo que nos quitarian la 
cuota libra por libra y les quitariamos 10s cen- 
trales uno por uno. El dia 17 de sgptiembre 
se nacionalizaba la Banca norteamericana. 

El 13 de octubre se dictaba la Ley 890, me- 
diante la cual se nacionalizaban trescientas 
ochenta y tres grandes empresas nacionales. 
El 24 de octubre se transfirieron al Estado 
cubano las ciento sesenta y cuatro empresas 
norteamexicanas que aim quedaban en el pats. 
"El programa del Moncada se habia cumpli- 



a0 en lo esencia y la mevoluclorl LuDarla, en 
medio de epica lucha antirnperialista, p a ~ a b a  
a la etapa s~cialista."~ 

Ahora bien, en las condiciones de un 
pais como Cuba,  podia la Revoluci6n 
concretarse a1 simple objetivo de la l ibe~ 
racion nacional, manteniendo el regimen 

. capitalista de explotacion, o debia avan- 
zar tambikn hacia la definitivadibrnaci6n 
social? 
(. . .) Nuestra liberation nacional y. social 
estaban indisolublemente unidas,' avari: 
zar era una necesidad historica, detenerse 
una cobardia y una traicion que nos 
habria llevado de nuevo a ser una colonia 
yanqui y esclavos de 10s ex plot adore^.^ 

El conjunto de transfonnaciones llevadas a 
cabo resolvian el sisiema de contradicciones 
que la Revolucicin habia heredado de la socie- 

capltalista: Conrestas medidas, dpoder- 
economico y politico se integraba en manos 
de las inismas clases sociales. Se iniciaba, a 
partir de ese momenio, la construction de una 
nueva sociedad. 

km transfonnaciones econ6micas estuvieron 
acompafiadas de importantes carnbios pqliti- 
cos. La depuracion de 10s elementos conser- 
vadores y reformistas en el sen0 del Consejo 
de Ministros y otras instancias de gobierno, 
la depuracion del poder judicial, el Tribunal 



de Cuentas, la creacion de las Milicias Nacio- 
nales Revolucionarias y otras medidas adop- 
tadas a partir del triunfo de la Revolucion, 
serian continuadas durante el aiio 1960, o 
sea, con vistas a1 fortalecimiento politico e 
ideologico. Un proceso de unidad y formacion 
de nuevas organimciones revolucionarias ten- 
dria lugar, en medio de una  gran creatividad. 
y singulaiidad. 

El 28 de enero de 1960 se  creo la Asocia- 
cioli de J6venes Rebeldes, y el 21 de octubre 
de ese ano, el resto de las orgrmizaciones ju- 
veniles exislerltes se integrribarn a ella. El 23 
dc agosLo de 1960 se producia la intcgracion 
en una sol? orga1ii:acion -la Federation de 
Mujeres Cubanas-- de todas las agrupacio- 
nes ferrlenirlas exlsrentes hnsta ese entonces. 
El 28 de septiembrc se  creaban 10s Comites 
de Def'ensa de la Revohlcion, la mas masiva 
de  todas las organizaciones, pues militan en 
ella 10s revolucionarios mayores de catorce 
afios, con independencia dc sexo, edad, pro- 
fesion u ocupacion laboral. 

En septiembre de ese afio se  creaba el Bur6 
de Coordination de Actividades Revoluciona- 
rias, en u n  primer paso con vistas a la unifi- 
cation futura del Movirniento 26 de Julio, el 
Directorio Revolucion~uio 13 de Marzo y el 
Partido Socialista Popular en una sola orga- 
nizacion politics. 



ios mbviles de la transicibn al socidismo 
:ste constituye3 uno de 10s problemas que 
nayor inter& ha despertado entre 10s estu- 
liosos del proceso revolucionario cubano, 
lesde el triunfo rnismo de la Revolucion has- 
a nuestros dias, tanto en Cuba corno en el 
xterior. En este ultimo ha despertado una 
;ran atencion, lo cud  explica la profusion 
~istoriografica sobre el tema. Se trata de 10s 
noviles de la transition al socialismo de la 
Levolucion, de su  caracter aut6ct.ono o fora- 
Leo, de la conjuncion de factores que hicie- 
on posible el milagro de la. Revolucion socia- 
~s ta  en uno de 10s paises que parecia ser de 
3s eslaboncs m6s atados a la cadena del im- 
~erialismo cn America Labina. 
El debate en torno a1 carlicter de la Revolu- 
i6n iniciada er; !a decacla del cincuenta y la 
Iliauza-de f a c t u r e s  gut l~icieron - - -  posible - - - - s u  

- - - - -  

onversion a1 socialism~, ha estado asociado, 
lesde sus origenes, a Ires grandes problernas 
TI diseusion: uno, 10s efectos de la politica 
le 10s EsLados Uniclos hacia Cuba; el segun- 
lo, la ideologia del liderazgo revolucionario, 
m a s  exactamente, la de Fidel Castro y su  
nfluencia sobre 10s acontecimientos que tu- 
rierori lugar y, tercero, la Revolucion corno 
lecesidad historica o corno easualidad. 
En el justo medio de la polemica han estado 

as raices nmionales o for5neas del socialismo 
uhano; el cuestionanliento de unos y la con- 



viccion de otros di'que el socialismo en Cuba 
era una necesidad hlstofica que respondia fun- 
damentalmente a imperatives internos, sin 
negar con ello la hfluencia de 10s externos, y 
la certeza de algunos y la incertidumbre de 
muchos de que una modernization o remoza- 
miento del capitalismo dependiente cubano 
p,odia garantizar la independencia nacional y 
el de&u-rollo edon~mico'y 4dcialr&l bais. 

Para no pocos estudiosos de la Revolucion 
ctibana, sobre todo en el exterior, su evolu- 
cion al sodalismo estuvo determinada por fac- 
tores externos, ajenos For completo a un re- 
querimiento de orden naciond. Para 10s 
sostenedores de esta tesis, h e  la politica agre- 
siva e intolerante de 10s ~ s t a d o s  Unidos hacia 
Cuba, despdes del triunfo de la Revolucion, el 
elemento desencadenante del conjunto de 
acontecimientos que, de manera incontrola- 
ble, tuvieron lugar y propiciaron el adveni- 
miento del socialismo, cbando lo esperado era 
una supuesta revolucidn democratica y na- 
cionalista que reacomodara 10s diferentes 
iatereses de clase, dierzi un mayor espacio eco- 
nomic~ y politico a la bhrguesia cubana, me- 
jorara sustancialmente el nivel de iTida de la 
poblacion y, todo ello, por supuesto, sin afec- 
tar la dominacion impkrialista, ni la explota- 
cion capitalists del pais. 

S e g h  esta proposicidn, la inflexibilidad de 
10s Estados Unidos y su acoso a la Revolu- 
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on, obligaron al liderazgo revolucionario a 
~caminar sus pasos hacia la Union Sovieti- 
L y el bloque comunista, en busca de un 
nigo poderoso que le permitiera enfrentar a 
n enernigo igualmente poderoso. En estas 
rcunstancias, la politica amistosa, solidaria 
inteligente de 10s sovieticos encgrninb el pro- 
:so hacia lo inevitable: la adhesion de la Re- 
)luci6n . . .  d c a p o  . socialista y la adbpci61i gel ' 
~cialismo y el marxismo-leninismo~como pre- 
os a tributar por la ayuda y el resguardo 
~cibidos.~ 
De modo que con una politica nias tole- 
mte, flexible y sensata el curso de 10s acon- 
cirnientos hubiera sido otro. Seer1 10s soste- 
:dores de esta tesis, Cuba debe el socialismo 
10s Estados Unidos y su politica. Por supues- 
I, en ello no deja de haber granos de verdad, 
:ro no por las razones que ellos exponen, 
no por causas mas profundas y de mayor 
cance, ya vistas en la segunda pa te  de este 
reve ensayo historico, que nos remite a ese 
-an momento de inflexion de nuestra histo- 
a que es 1898. 
La discusion en torno a la politica de 10s 
stados Unidos haeia Cuba, enmarcada des- 
3 el period0 1959 en lo adelante, ha sido 
lestionada por algunos, quienes ven en el 
Tor de esa politica, desde mucho antes de 
ja fecha, las causas fundamentales de 10s 
:ontecimientos cubanos posteriores a 1959. 
1 mayor reproche lo hacen a1 intento obsesi- 
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vo del imperialismo norteamericano de cerrar 
toda puerta de entrada a1 nacionalismo re: 
forrnista; a negarse a convivir con el; a no otor- 
garle a la burguesia cubana no aqucarera'un 
mayor y m&s decoroso espacio en l$ ecbnQ- 
mia y en la politica; a no tolerar refonnas que 
mejoraran la situacion del pueblo, sin que eao 
pusiese en peligro sus grandes intereses en 
Cuba, y en la conviction de que dgoseme- 
jante hubiera evitado la radicdizacion de la 
protesta social y nos hubiera resguardado del 
comunismo. 

El segundo problema movil, es el liderazg~ 
revolucionario y su ideologia. Para algunos 
analistas, la evolucion al socialismo de la Re- 
volucion fue una mera deterrninacion ideol6- 
gica del liderazgo: para no pocos, una deci- 
sion de Fidel Castro. Ninguna ~&v6lhci6n es 
obra exclusiva de 10s factores objehvos; sino 
que a ellos del~en sumarse 10s de orden sub- 
jetivo. El liderazgo revolucionario y su ideo' 
logia desempefiaron, en el caso cubano, UII 

papel protagonico de indudable relevancia, 
per0 ello, por si solo, no puede explicar el cur- 
so de 10s acontecimientos ocurridos. 

La formacibn rnamista de Fidel Castro y del 
nucleo fundamental de hombres que lo acom- 
pafiaron desde 10s dias del 26 de julio de 
1953, cuando el ataque al cuartel Moncada, 
es un elemento esencial para entender el pro- 
ceso revolucionario cubano, per0 de ello no 



@be inferirse que esta srxirt la r:auszl de la 
ransSoimc~ci6n a1 socialisr~io de la Ketrcilu c i b .  
311 negar el papel de las personalidades en 
a historia, ni el cle las ideologias, sabernos 
1ue el raracler de una  revolution no se deter- 
rnina por la forrnaciGrl ideol6gir:a de sus diri- 
{entes. 
Una proposition de esta n a t u r - a i e ~ ~  situa las 

:ausc'Ls del sociakismo c ~ ~ l ~ a r ~ o  en el imbilo 
nterno, pero linlit5rdolo --err-oneaniente-- 
1 un problenm de liderazgo e ideologia, pres - 
:indiendo o subestimando 10s coniponentes 
~bjetivos. N ~ r m a r  --conlo lo han hecho dgu-  
10s- que el rumbo sccidista rle la Revolu- 
:ibn le h e  inipuesto por la volurltad politica 
y' la ideologia de sus  principales lideres, sin 
.ener en cuenta en que medida ello reflejaba 
ma necesidad historica impostergable, es 
:onfundir la esencia con las apar iencia~.~  
, Los hombres no hacen ni puederi hacer- 
. la historia a s u  capricho. Tales paecerian 

10s acontecinlientos de Cuba si prescin- 
dirnos de la interpretacion cientitka. Pero 
el curso revolucionario de las sociedades 
hurnanas tarnpoco es independien te de 
la accion del hombre; se  estanca, se 
atrasa o avanza en la medida en que las 
clases revolucionarias y sus  dirigentes se 
ajustan a las leyes que rigen sus  des- 
tinos. lo 



El tercero es el de la necesldad historica del 
socialismo. El asunto cobra hoy mucha vi- 
gencia. En el exterior, no pocos desengavetan 
viejas tesis acerca de la remodelacion del 
ca$.alismo cubano de la dicada del cincuen- 
ta; exageran sus bondades y nos clibujan la 
sociedad soiiada por ellos, no la que realmente 
existi6. Los proyectos nacionalistas, de tono 
reformista, de la burgulsia cubana'y ,sus 
ideologos, 10s frustro todos el imperialisrno, 
reacio a toda convivencia con ellos. Los malo- 
g o ,  por primera vez, cuando en enero de 1934 
liquid0 pQr la fuerza al gobierno nacionalista 
de Grau-Guiteras; lo repiti6 contra el propio 
Grau, despuis he su triunfo electoral en 1944, 
cuando ya en la posguerra detuvo por com- 
pleto cierta infula nacionalista de algunos de 
sus seguidores y, por ultimo, 10s troncho de- 
flnitivamente con el golpe de Estado del 10 
de marzo de 1952, al evitar asi el triunfo del 
nacionalismo ortodoxo. Luego, la burguesia 
cubana t ~ v o  en el imperialismo norteameri- 
can0 su peor adversado. 

La presencia imperialistaben Cuba fue parte 
constitutim del, sistema de ,dominaci6n y ex- 
plotacion. No puede ser entendido 6nicGente 
como un factor externo, como parte solamen- 
te de la domination faraea,  sin0 tambikn de 
la explotAci6n capitalista de que eran victi- 
mas la clase obrera y el resto de las masas 
populares. Por ello, Ia Revolucion contra el 
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3minio extranjero era, a su  vez, parte de la 
evolucion contra la explotacion del hombre 
3r el hombre, es decir, la Revolucion socia- 
sta. 
Una totalidad de factores hicieron posible el 
~cialismo en Cuba. Unos detenninaron su 
ecesidad historica, otros su  posibilidad. La 
mjuncion de todos ellos dieron a luz lo-que 
\udpw-,crrrian .un imposible, dado el dohi- 
io y poderio de 10s Estados Unidos. 
La necesidad del socialismo estuvo detenni- 
ada por un conjunto de factores socio-eco- 
omicos y politicos, que a lo largo de varias 
Ecadas habian ido agudizando, por un lado, 
1s contradicciones entre el imperialismo y la 
acion cubana, y, por otro, las existentes en- 
.e las clases explotadoras y el pueblo explo- 
 do. Sin embargo, estas circunstancias, aun- 
ue necesarias, no eran suficientes. Esas 
lismas realidades existian y existen hoy en 
~uchos paises del ,mundo, y la Revolucion 
xialista no se produce. 
Una conjuncion de factores hicieron posi- 
le lo necesario, entre otros: 
) La correlacion de fuerzas favorable al so- 
lalismo existente en el mundo en ese enton- 
zs. Sobre todo la que existia entre la Union 
ovietica y 10s Estados Unidos. 

Yo pienso que si hubieramos liquidado a 
Batista en 1953, el imperialismo nos 
hubiera aplastado, porque entre 1953 y 
1959 se produjo en el mundo un cambio 



cle la correlacion de fuemas muy impoF 
tante. 
Y el Estado sovietico era relativamente 
debil en esa epoca. Y hay que vet- que a 
nosotros nos ayudo decisivamente el 
Estado sovietico, que, en 1953, no lo 
habria podido hacer.. . 

2) La politica hegemonica, 'a&esivaie irit01'eH@i 
te de 10s Estados Unidos contribuyo a forjar en 
el pueblo una conciencia antimperialista <ue 
no existia. Contribuyo a acelerar y matizar el 
proceso; fue, a despecho de 10s imperialis&, 
una fo j a  de conciencia revolucionaria y de 
patriotismo. 

ibamos cumpliendo nuestro prog'r+qt 
poco a poco. Todas estas agresicxnes 
aceleraron el proceso revolucionario. 
~Fueron la causa? No, sex-ia un error. Yo 
no pretend0 que las agresiones sod fa 
causa del socialismo en Cuba, Eso 
falso. En Cuba, ibamos a construir8 el 
socialismo lo mas ordenadmente post- 
ble, en un period0 razonable de tiempo, 
con la menor cantidad de' trauma y de 
problemas; per0 las agresiones dbl 
imperialism0 aceleraron el proceSo 
revolucionario. l2 

3) La actitud solidaria e inteligente de la 
Union Sovietica, nos permiti6 enfrentar las 



pesiones imperialistas, por un lado, y, por 
tro, contribuyo a combatir 10s prejuicios 
nticomtmistas que la propaganda burguesa 
abia fo rjado en la conciencia del pueblo. 
) El liderazgo revolucionario y su ideologia 
~arxista-leninista, en particular, el papel de- 
empeiiado por Fidel Castro. En el articulo 
ublicado por el Che "Cuba: jexcepcion his- 
irica Q vanguardia en la lucha antimpe- 
alista?", este piantea, con respecto a Fidel: 

(...)Analicemos pues 10s factores de este . 
pretendido excepcionalismo. El primero, 
quiz&, el m5s importante, el mas original, 
es esa fuerza telurica llamada Fidel Casiro 
Ruz (. . .) Fidel Castro hizo mas que nadie 
en Cuba para construir de la nada el 
aparato hoy formidable de la Revolution 
cubana. l3 

in 10s factores antes mencionados, el socia- 
smo no hubiera sido posible en Cuba poi- 
luy necesario que fuera; per0 sin s u  necesi- 
ad, no hubiera podido tener lugar, por mu- 
ho que lo hubieran deseado el liderazgo re- , 

olucionario y la Union Sovietica, y por muy 
gresiva que hubiera sido la politica de 10s 
:stagog Unidos hacia Cuba. 

X diJerendo Cuba-Estdos Unidos 
i se gujere conocer hasta que punto los Es- 
ados ,Unidos trataron de impedir el triunfo 



de la Revolucion cubana, y todos sus mane- 
jos posteriores para impedir su desarrollo, 
bastema la lectura de 10s libros escritos por 
sus dos ultimos ernbajadores en Cuba: El 
Cuarto Piso, de Earl Smith, publicado en 
1962, y Cuba, Castro y los Estados Unidos, 
de Phillip Bonsall, editado en 197 3 . En ellos 
queda evidenciada toda la politica de intro- 
rnisibn norteamei-kana &ri~&'&s%ritb~ I ~ & P  
nos de Cuba, y el &an obsesivo de destruir, a 
toda costa, la Revolucion desde sus primeros 
rnoinentos. 

La pi-esencia en el primer gobierno provisio- 
nal revolucionario de prominenles figuras de 
la burguesia cubana, por un lado, .y el apoyo 
popular mayoritario a la Revolucion y a su 
lider Fidel Castro, por otro, creaba descon- 
cierto en 10s cir-culos politicos estadouniden- a 

ses. Muchas interrogantes existian. ~ Q u e  
ideologia inspiirabm a Fidel Casfro y al Ejir- E 
cito Rebelde? iSe trataba de simples soiiado- j 
res ut6picos, nacionalistas, corno tantos otros, J 

1 que una vez en el poder se corrompian y se I 
verldian id mejor postor, o se trataba de ver- 
daderos revol~icionarios? 

Las primeras medidas tomadas por la Revo- 
lucion, y el rapido proceso de radicalization, 
comenzaron a despejar dudas. A1 poder ha- 
bia llegado una Revolucion autentica, y era 
necesario evitarla por dos razones: una, la 
afectacion directa a 10s intereses norteameri- 
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1s en la Isla y, segundo, su ejemplo'para 
sto de America Latina. En lo adelante se 
taria, hasta nuestros dias, una guerra en 
s lqs terren~s. '~  
dia 7 de enero de 1959, el Departamento 
:stado, a nombre de la adrninistracion 
eamericana, reconocia al gobierno reva- 
maria de Cuba. Decide la sust$Jqcion, $4 
aj ador Earl Smith -sumamente'compro- 
do con la dictadura de Fulgencio Batis- 
por Phillip Bonsall. l5 El nuevo-embga- 
llegaba a Cuba creyendose un nuevo 
lmer Welles.. Traia en cartera -por ini- 
va prapia o del Departamento de Estadcr, 
no ha sido nuncca suficientemente aclara- 
- un canjunto de reformas tendentes 
car las relaciones eritre ambos paises.16 
Ian de Bonsall se avenia, en pigte, a 10s 
ectosrefonnistasde la busuesia-cubg. 
nos de cuyos representantes e: ideologos 
laban parte del gobierno provisianal. 
ra sorpresa del nvevo embajadar, su lle- 
L a1 pais no estuvo acompaiiadade la plei- 
I y lisonjeria oficiales, con que e r a  reci- 
s antes 10s representantes diplom&tic& 
eamericanos. Pronto, Bon~all sc quejaria 
110, pero infmctuosamente. En la nueva 
a ya no mandaban 10s embaj'adores yan- 

ro ocurria .que, mientras el nuevo emba- 
r simulaba el deseo de rnejorq las rela- 



clonchs, el gobierno de 10s Esl ados Unidos daba 
acogida v proiecci~n a los mas c..onndados 
cr-irninaies y lo drones del tesoro publico de la 
t1ictadi~r.a r-ecien den-ocada. Con la coinplici- 
dad de Ia CIX v el Bur6 Federal de Investiga- 
ciones (FBI) se fundaba., tan temnprax~arnente 
como el 28 de enexo de 1959, la prirnera or- 
gar~izacion contrarrevolucionaria en territo- 
rio nortemericano: La Rosa Slmca, cuyo jele 
c1.a el reputado batistiano H a f a 4  D i u  h l a r t .  
R vllo se sumahan las camp,a.i5as contra 10s 
juizios seguidos a 10s criminales de @en-a y 
torturrrdores de miles de hijos del pueblo, 
rnuci~os de los cuales heron sancion-6 os a 
l a  pena m i d  n \a. L 2  prensa estadounidense 
presen taba l a  jxssticra revolucionaria como , 

vc\l?gurrAa, conlo b:arir> de sangre. Esa misma j 
prmsa habia silenciadr~ 10s miles de ascsina- 
tos c.orrletidos e1uranr.e sietc rxfios de tirania. 
Paralelamen te, se lanmba otra rarnpana: la 
I1;narmdci fi1trar:ieirl ccmurrisia el 1 el gobierno. 
Se Ira t aha dc confhdir y dividir ol pueblo, 
-~irtinm ail11 de Irt venenosa propaganda que 
lou Estaclos IJnidros mismos Ics babian ino- 
c~lladc: durantr afios. 

Aun antrs de di~tarse la primem I q  de Re- 
forma Agmria, se preserav son nurnerosas ac- 
cioi~cs de 10s Estados lJnidos contra Cuba, 
las males, en Iugar de rnejol-ar las relaciones, 
las ernpeoraban. El 15 de enero de 1959, un 
gmpo de congresistas de ese pais, ant e la pena 
de rnuerte aplicada a algunos crirninales de 
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ma, solicitaron a1 Departamento de Esta- 
su intervencion en el asunto, sugiriendo, 
luso, la posibilidad de enviar tropas a la 
L o la rebaja de.la cuota azucarera. 
1 2 de febrero de 1959 era arrestado en 
ba, a bordo de una avioneta, el ciudadano 
tearnericano Allen Robert Mayer, el cud  
~ i a  con el objetivo confeso de asesinar a 
el Castro. El 30 de marzo de ese aiio, el 
~ e r d  Maxwell Taylor, jefe de Estado Mayor 
Ejercito norteamericano, declaraba que la 
roluci6n cubana podria ser el comienzo de 
3 serie de convulsiones en America Latina, 
: darian oportunidad a 10s comunistas para 
~ a r  posiciones. 
espues de dictada la primera Ley de Re- 
ma Agraria, la situacion --corn0 era de es- 
.arse- empeoro. Las agresiones de todo 
3 se recrudecieron. Los planes reformistas 
Bonsall se verian frustrados, no solo por 
)osicion del gobierno revolucionario de lle- 
adelante las transformaciones economi- 

;, politicas y sociales que dieran al traste 
1 la dominacion imperialista y la explota- 
n capitalista, sino, ademas, porque 10s pro- 
s Estados Unidos cerraban todo espacio a 
dquier proyecto reformist& que hiciera me- 
dependiente el pais y,diera mas espacio y 

kagonismo a la burguesia cubana. 
or aquella epoca no habia un criterio una- 
ne en 10s circulos gobernantes de 10s Esta- 
s Unidos con respecto a la conveniencia de 
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atacar abiertamente a la Revolucion cubana. 
Phillip Bonsall cuenta en su libro que, en abril 
de 1959, se habia efectuado en El Salvador 
una reunion de embajadores nortearnerica- 
nos de 10s paises del Caribe y Centroamerica, 
a la cud  habia asistido Roy Rubboton, sub- 
secretario de Estado para America Latina y el 
Caribe. En dicha reunion se habia suscitado 
'ufi8"gra.n disctlsi6ri:~en lacud dgunos~emba- 
jadores acusaban a la Revolucion de comu- 
nista y exigian acciones energicas sirnilares a 
las adoptadas un lustro antes en Guatemala. 
Bonsall sostuvo el criterio de que cualquier 
politica que se siguiera "debia marchar pare- 
ja con la opinion publica cubana, que en 
aquellos mornentos seguia mayoritariamente 
a Castro".17 

Como resultado del encuentro, se public6 
una nota oficial, en la cud, entre otras cues- 
tiones,' se planteaba la necesidad de luchar 
contrakl comunismo intemacional y se ha- 
cian recomendaciones de corno la OEA pu- 
diera ayudar a restaurar una atmosfera mas 
tranquila en el &ea del Caribe, en abierta alu- 
sion a Cuba.18 

Los funcionarios y politicos realistas que 
recomendaban prudencia y sensatez, en la 
conviction de que de este mod0 se podria de-, 
tener la radicalizacion del proceso revolucio- 
nario, eran minoria, y su protagonisrno en eq 
disefio de la politica a seguir hacia Cuba er 
cada vez menor, cuando no totalmente nulo. 
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Las carnpaiias de difarnacion, 10s planes de 
sabotaj e y atentados a lideres revolwionario~, 
en particular a Fidel Castro, se irjan incise- 
mentando paulatinamente. lLos gmpos sub- 
versivos aumentaban, nutriendose de ex 
batistianos, antiguos explotadores y desertores 
de las Mas revolucionarias, que, se@ el deck 
popular, querian Revolution, per0 no tanta. 
Fn 10s Estados Unidos erw cada,vez mas 

10s funcionarios, congresistas y altas milita- 
I res que exigian sancionar a Cuba por la im- 
plantation de la Ley de Reforma Agraria. Ya 
desde entonces, se presentaba lo que ocuma 
en la Isla cqmo una amenaza a la seguridad 
nacional estadouniderpe, y de este mod6 tra- 
taban de justificar ante la opinion publica dpl 
pais y de America Latina cualquier tip0 de 
agresion a Cuba. 

Durante el mes de octubre de 1959 se incre- 
mentaron las violaciones del espqcio aeroo 
cubano par aviones que, desde tenitorio nor- 
tearnericano, efectuaban sabotajes en centros 
economicos, llegando a1 extremo, el dia 2 1 de 
ese mes, de ametrallar la ciudad d$ JA Haba- 
na, provocando dos muertos y cincuenta he- 
ridos. 
El 4 de marzo de 1960, explotaba en el puerto 

ds La Habana el barcp frames La Coulbre, que 
traia un cargqnento de armas piocedentes 
de Belgica. Se trataba de un evidente sabota- 
je, perp'etrado por lo6 servicios de inteligen- 
cia de 10s Estados Unidos, empeiiados en evi- 
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tar que el pais adquiriera 10s medios necesa- 
rios para s u  defensa, ante la negativa norte- 
arnericana de venderselos, con el pretext0 de 
que Cuba amenazaba la seguridad de otros 
paises del continenle. El tragico hecho oca- 
siono la muerte de setenta personas y mas de 
doscientos heridos. Fue en el act0 de despe- 
dida de duelo por las victimas del criminal 
sabotaje, cuando Fidel lanzo la consigna de: 
"iPatria o Muerte!" 

Durante el aflo 1960, como ya vimos antes, 
el proceso revolucionario se radicalizb. Las agre- 
siones norteamericanas wan, a la vez, resul- 
tad0 de dicho proceso y causa de su  acelera- 
cion y matizacion. El imperialismo se movia 
en todos 10s terrenos para destruir la Revolu- 
ci6n. En 1960, empezo a mover con fuerza 
10s mecanismos diplomaticos, involucrando 
para ello, cada vez mas, a la Organization de 
Estados Americanos (OEA). De este modo, se 
hataba de presentar el caso cubano como una 
fuente de litigio con todos 10s paises del sea, 
y no solo con 10s Estados Unidos. 

Durante 10s meses de febrero y rnamo de 
1960, el presidente Eisenhower habia viaja- 
do por varios paises latinoamericanos para 
promover la democracia, la receptividad a las 
inversiones y la creacion de un frente comun 
contra la injerencia comunista en el conti- 
nente. Un objetivo fundamental p q a  10s Es- 
tados Unidos era lograr una resolucion de 
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2ondena a1 gobierno cubano, por permitir la 
penetracion del comunismo internacional y 
favorecer su  extension a1 resto de 10s paises 
del area. 
El 2 de agosto de 1960, comenzaba, en Sqn 

Jose de Costa Rica, la Septima Reunion de 
Consulta de Cancilleres de la OEA. El secre- 
tario de Estado de 10s Eshdos Unidos, Herter, 
En abierta alusion a la ayuda de la Union QPF 
vietica a Cuba, expreso en su discurso: 

... no solo todo regimen comunista esla- 
blecido en cualquiera de las repi~blicas 
americanas consti tuye una inlervencion 
extranjera en America ... sino que, ade- 
mas, un regimen semejante se convertira, 
automalicamente, por su propia natura- 
leza, en una base de operaciones para la 
propagacion de las ideas comunistas, de 
infiltracion. subversion e interferencia en 
10s asuntos iniernos de toda America 
Latina, destinada en iiltiina instancia, a1 
derrocamiento por la fuerza de todos 10s 
gobiernos del heniisferio. l" 

La resolucion aprobada, de caracter muy ge- 
neral, condenaba la penetracion comunista 
en el continenle, consideraba incompatible 
con el sistema interamericano toda forina de 
totalitarismo y, ademas, condenaba enfatica- 
mente la intervencion o amenaza de ello, de 
una potencia extracontinental en 10s asun- 



tos de las republicas amei-icanas. El texto de 
la declaracion final llevaba implicita una ad- 
vertencia a Cuba de atenerse a la disciplina 
del sistema interainericano y a la carta de la 
OEA, con lo cud  quedaban abiertas las puer - 
tas a una sancion posterior. 

El pueblo cubano y su  gobierno i-evolucio- 
nario respondieron la Declaracion de Costa 

IJ@ica, el 2 de septieinbre de 1960, con un ina- 
sivo acto en la Plcaza de la Revolucion y la 
aprobacion de la Declaracion de 1,a Habana. 
Este documento no solo rechazaba el plan- 
teamienlo de Costa Rca, sin0 que del'endia el 
derecho de 10s pueblos del continente a su 
plena independencia nacional, condenaba la 
larga cadena de in t ervenciones y agresiones 
de 10s Estados Unidos en el continente, de- 
fendia el derecho de Cuba a establecer con la 
Union Sovietica, o cualquier otro pais, las re- 
laciones que estimase convenieizte, y conde- 
naba, ademas, la explotacion del hombre por 
el hombre. 

Durante la etapa transcurrida (1959- 1960), 
la Revolucion habia puesto fin a1 dominio 
imperialista en la Isla y, en lo fundamental, a 
la explotacion capitalista en que este se ha- 
bia sustentado. Se habia forlalecido el siste- 
ma politico .de la sociedad, y elevado la con- 
ciencia revolucionaria y la cultura politica del 
pueblo. Un conjunto de factores habia con- 
tribuido a esto ultimo: la obra inlpresionante 



le la Kevolucion; la agresividad de 10s Esta- 
10s Unidos; la solidaridad de la Union Sovie- 
ica y otros paises socialistas, y el magisterio 
~olitico de Fidel Castro y su extraordinaria 
~ersonalidad, que habia sabido inculcar en 
:1 pueblo una fe absoluta en la justeza de la 
)bra que defendia y una confianza plena en 
;u victoria. 
De este modo, la Revolucion entraba en-su 

:tapa socialista, victoriosa ante todas las agfe- 
;iones e intentos de derrocarla, con un pue- 
110 unido y una vanguardia firme. 



Nacimiento y desarrollo 
del socialismo 

La Revolucion inicia su  etapa socialista con 
un impetuoso apoyo de masas. Por el camino 
habian quedado 10s oportunistas de todo tipo, 
quienes arribaron a sus filas sin imaginar ni 
remotamente lo que se gestaba. A este respal- 
do popular se unia una gran solidaridad in- 
ternacional, a pesar de las campafias difama- 
torias del imperialism0 contra ella. 

Las masas populares se habian organizado 
en un formidable sistema de organizaciones, 
expresion de la unidad del pueblo y de su 
elevada conciencia revolucionaria. El gobier - 
no habia sido depurado -a todos sus nive- 
les- de 10s elementos conservadores y refor- 
mistas. Sin embargo, el inicio del socialismo 
en Cuba presentaba una particularidad que 
lo distinguia de las experiencias de 10s socia- 
lismos europeo y asiatico: al frente no se en- 
contraba un partido marxista-leninista. Este 
aporte, que estudiaremos mas adelante, va a 
constituir uno de 10s mas ricos aportes de la 
Revolucion cubana a la teoria y la practica 
del socialismo. 

I 
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El enfrentainien LO icleolijgico ---1nuy h e r k  
en esos a.iios- no habia. dado 1os res1.11tados 
que 10s enernigos e:pr:r-at-mn. las tesi:; de un  
capit.alisino reinoza.do cwrrio alteri-~ai.iva; la. dt: 
10s dos iniperia.lisrnos -10s Estaclos Uriidos y 
la LJnion Sovii:Cica-; la ii~viabilid:.ld del Esta- 
do corno propiet.ario, y ot ras, f~~ei-on a cort~o 
plXo derrokndas. 

ULl 

La Revoluciijn cubsna. transito a] socialis- 
'!I 

mo, cuando el sisteirla. capit,alista. agul.6 Codas 
sus posibilidades de subsistencia. I,as sinl- 
ples refoi-mas poi- las que abogaha la hurgue- 
sia cubana no nzucarera y ;dgui~os sectores 
empresa~iales en 10s Estados Unidos, 110 podian 
dar solucion a 10s p~,oble.~nas del clesarrollo 
econhlico y soc:ia clel pais, y atin menos, ga- 
rantizar la plena indepexldc11c:ia national. La 
unica posibilidad de supr:rvivencia de la R& 
1 
volucion y la del logi-o de sus  ohjelivos pro- 
granlaticos, era mediante la supci-acion de 10s 
marcos derilocrAtico-bl.~rgueses. - 

La Revoluciori exigia pi-ofi~nd-izacii~n. Ha- 
%&do destruido la vieja sociedad capitalis-, 
%, necesitaba r:onstruil- una  nueva. Contaba. 
-J 
Jia para ello, en 1961, con lodos 10s instru- 
,mentos del poder politico y la'posesion de la 
2arte fundamen la1 de la econotnin industrial, 
agricola y financiers del pais. 
6 

l a  primera einpn habia transc~mido de modo 
6: 
acelerado, en un proceso imico. El poder po- 
'litico -problems I~~ndainental de Coda Revo- 



lucion- habia sido resuello, desde 10s pri- 
Ineros inomenlos, a favor de las grandes ma- 
sas populares. 

ZBS primeros pasos del socialistno cubano. 
El desarrollo econontico social 
Los prinleros iriteritos de una  eslrategia de 
desarrollo econoinico y social por u n a  via 
dfi 
socialista, no estuviei-on exenlos de errores. 
Era logico que asi luese. La inexperiencia 
po1- un lado, el bloqueo economico por otro, 
y la necesidad de uria insertion de las rela- 
riones eco~~oniicas interriacionales con 10s 
paises socialist as, planteaban un conjunto de 
problenias nuevos no Faciles de prever y re- 
solver. 

IAS intenlos de cainhiar la esiructura pro- 
ductiva del pais, poiliendo en un primer pla- 
no el cese de la monoproduccion azucarera, 
crea'ron -ei-roi~camenle- u n  sentimiento 
anticana, q1le llevo a subestimar la impor- 
tancia de producir cazilcar en el pais. Eviden- 
temente, no se trataba de disrninuir la pro- 
duccion del duke, sino del increment0 de otras 
producciones, a1 punto de que aun fabrican- 
dose inas azucar, no se dependiese de esta 
para el desarrollo de la economia. Pero p a F  
algunos, cotnbatir el monocultivo significo eli- 
minar la caiia. La rapida rectification no fqe 
obire para que la industria ~ ~ u c a r e r a  se afep- 
tara en 10s prirneros afios de la Revolucion,, 



La primera estrategia trazada fue indus- 
trialista a corto plazo, basada en tres puntos: 
a) Industrializacion acelerada, a partir de la 
industria pesada. 
b) Diversificacion agricola. . 

c) Sustitucion de importaciones por produc- 
ciones nacionales. 

Esta estrategia va a estar influida por varias 
" rl 

razones: 
1) En aquellos primeros axios, aun no se ha- 
bia alcanzado una efectiva insercion en la eco- 
nomia de 10s paises socialistas, por lo cual se 
pensaba mas en terminos de autarquia que 
la de 'integration econornica a1 carnpo socia- 
lista. 
2) Por razones de seguridad nacional, ante 
un posible bloqueo militar, la idea de una eco- 
nomia que se autobasteciera, parecia lo mas 
racional. 
'3) A las consideraciones anteriores se sumaba 
el hecho de que, tanto el pensamiento econo- 
m i c ~  latinoamericano de corte desarrollista, 
como el proveniente de 10s paises socialistas, 
tributaban un conjunto de ideas que justifica- 
ba el industrialismo como estrategia a seguir. 

Las ambiciosas metas trazadas no se alcanza- 
-ran en corto plazo, y pronto se hizo evidente la 
znecesidad de corregir el rumbo. Las causas: 
: 1) Carencid de recursos financieros para pla- 
nes de tal magnitud. 



2) Pretension de simultanear muchas y com- 
plejas tareas. 
3) Subestimacion de la agricultura, en parti- 
cular, de la industria azucarera, como fuente 
de acumulacion fundamental de desarrollo 
economico perspectivo. 

A fines de 1963, se toma conciencia de la 
riecesidad de cambios en la estrategia traza- 
$$, y se transita d e  este modo- a una con- 
cepcion agricola-azucarera. De manera que, 
entre 1964 y 1975, esta sera la estrategia que 
prevalecera, a partir de las siguientes consi- 
deraciones: 
1) 1,as grandes reservas de tierra de que dis- 
ponia el pais y la posibilidad de elevar 10s ren- 
dimien tos. 
2) Los coeficientes de insumos importables 
en la agricultura eran menores que en la in-, 
dustria. 
3) Las inversiones agricolas maduran a m5< 
corto plazo. I 
4) La agricultura era una via mas efectiva y, 
rapida de sustitucion de importaciones. ;I 

rJ 
La nueva estrategia, al mismo tiempo, ade-, 
mas de estas indudables ventajas debi % entrentar nuevos retos y dificultades, no sierni, 
pre resueltas satisfactoriamente. Pero aun asjk 
dio resultados positivos y permitio al pais cresy) 
las bases para un futuro desarrollo industrial. 
Uno de 10s objetivos fundamentales fue la m e h  



de producir diez rnillones de toneladas metri- 
cas de azucar en 1970. 
Entre 1963 y 1975, se produce un desarro- 

llo economico y social apreciable, si tenemos 
en cuenta el conjunto de factores adversos. 

Entre 1961 y 1965 el product0 social 
global aumento solarnente a un ritmo de 
1,996 a1 ano. Entre 1966 y 1970, est 4 ritmo de crecirniento se elevo a1 3,9% a 
aiio. (...) Entre 1971 y 1975, alcanzo ya 
un promedio verdaderamente impresio- 
nante de mas del 10% de crecimiento 
an~al .~O 

En octubre de 1963, ante la actividad con- 
trarrevolucionaria asumida por la burguesia 
agraria, que virtualmente mantenia sus tierras 
ociosas, creando con ello grandes problemas 
a1 pais para abastecer de productos agrope- 
Cuarios a la poblacion, y que ofrecia su  cola- 
boracfon a la contrarrevolucion en sus pla- 
hes por desestabilizar la economia, se dicto 
la segunda Ley de Refona Agraria, median- 
te la cud  se redujo a un m e m o  de cinco 
caballenas (sesenta y siete hecaeas)  la tierra 
4ue podia poseer una persona. El resto fue 
&icionalizada a favor del Estado, que en lo 
ahelante dispondria del 70% de la tierra cul- 
&able. 
.!4l concluir este proceso sMo quedaban, en 
&idad de propiedad privada, las pequenas 



fincas campesinas, trabajadas por sus due- 
nos, y una parte del trarisporte de pasajeros 
y de carga, que continuo funcionando como 
propiedad personal de quienes lo explotaban 
directamente. 

Si bien el desarrollo economico no pudo es- 
tar enlre las prioridades de la Revolucion en 
.hs prinleros aiios, porque las necesidades de 
la defensa frente a las agresiones imperialistas 
ocuparon un primer lugar, 10s logros alcan- 
zados parecen desrnentir esta afirmacion. Vea- 
mos algurias cifras de crecimiento hash  1975, 
en el orden cstrictamente economico. 

La  produccion de niquel se duplico; la 
refinacion de petroleo se elevo, de 3,6 millo- 
nes de tm en 1958, a 5,9 inillones, en 1975; 
la generacion de electricidad crecio de 2 550 
millones de kilowatts hora. 6 500 millones; 
la producci6n mecjnica se triplico; la produc- 
cion de acero se elevo de 24 000 t a 240 000; 
la de fertilizantes crecio de 199 000 tonela- 
das en 1958, a un mi11611 en 1975; la elabo- 
ration de herbicidas, de 120 ten 1958, a 2 800; 
la de tejidos se duplico; la de calzado se 
Iriplico; 'la de ceinento se elevo de 743 000 t a 
2 000 000; la de pastas alimenticias, de un 
eslimado de 10 000 t a 50 000; la captura de 
pescado se increment6 seis veces; la superfi- 
cie cultivada en 1975, es dos veces la de 1958; 
el nilmero de tractores crecio de 9 000 en 
1958, a 54 000 en 1975; el area de riego crer 



r a  F<t:li,r-ma. Integral de la E~isel'ianza. En 
196 1.. se llevaha a calm la Campaiki de Alfa- 
helixaci011. U I I ~  verdader-a proeza. En un solo 
ano fi.leron alhlxtizarlos url inill611 de adul- 
I.os, lo oual reqllii-ii; de iln gran ejercito de 
n1fabetim.clo1-e:; (cien mil), salidos de las Alas 
de i.odo el pueblo, en particular de 10s jove- 
nos y :.~dol.escentcs, qlle por miles llevaron el 
paxi de la ex~sefia.tiza a. los parajes mas recon- 
dit.os del pals, donde se r:o1iCentraba, preci- 
s a ~ n e ~ ~ t e ,  el mayor nurnero de personas a al- 
k111e tizar. 

IIr~mediat.arnente despuks se inici6 la educa- 
<:ion tie arlull.os, y se crearoxi las Sacultades 
obrei-0-cui-npesin2.s, clue abririan las puertas 
de las ui~ivcrsic-lm.ies a 10s trabajadores. El 6 
de. junio cie 1961 s,e dictaba la Ley de Nacio-, 
nalizi~cion de la Ensefiail2a, que proscribia~ 
la actividacl primda, c:o~no afkn de lelci-o, de la 
educaci61-I, la c71a.l se declasaba derecho del) 
p-ueblo. . t 

De 8 1 1 345 inat riculados en el. sistema edud 
caciorlal en 1958, en 1975 habia 3 05 1 O6a 
al~liri~ros. En dicho perlodo, la educaci6ri pria 
rim-in se niultiplici, por 2,7 veces; la de nivelr 
media, por- 6, I ;  la univttssitaria por 5,5. E h  
1975, el lrsdice tie escolarizacion de nifiod 
aplos eii1.r-e seis v doce aiios, era del cienth 
par ciento. 121 rr13nler.o de becarios era de seis- 
citmtos mil, en(.re illtcirnos y seminternos. ~ t h  
la edur:ac.ic?xl supeiior, de quince mil e s t ~ h  



%antes en 1958, en 1975 se llegaba a ochen- 
la y tres mil. De menos de treinta mil gra- 
juados de sexto grado en 1958, se elevaba a 
Eerca de ciento noventa mil en 1975. En ese 
afio, el pais invirtio en el sector educacional 
~chocientos setenta y cuatro millones de pe- 
sos, once yeces mas que en 1958. 

La revolucion educacional abria nuevos herb 
rizontes a la cultura. Antes de la  Revolucion, 
la intelectualidad se encontraba bajo un gran 
desamparo oficial. Miles de talentos se per- 
dian en todos 10s ambitos culturales. Las 
grandes figuras que el pais dio, lograron so- 
breponerse a aquel medio y triunfar gracias 
a su genialidad y teson personal. Salvo casos 
o momentos excepcionales, el Estado brindo 
muy poco apoyo y proteccion d desarrollo de 
la cultura nacional. 

En 1961 se fundo el Consejo Nacional de 
Cultura, institucion encargada de adrninis- 
trar 10s recursos del Estado, en aras de la pro- 
motion cultural y de aplicar la politica de la 
Revolucion en tan importante esfera. Se fun- 
do la Escuela Nacional de Arte, y se estructuro 
una amplia red de escuelas de arte a traves 
Qe todo el pals. Se creo un amplio movimien- 
to de aficionados que en 1975 contaba con 
dieciocho mil grupos. 

Se crearon escuelas de ballet, el Conjunto 
de Danza Nacional de Cuba, el Conjunto Folklo- 
rico Nacional, el Ballet Nacional de Cuba, cuya 



fundacion dio impulso a una actividad que 
tanta gloria ha dado a Cuba y que, en 1958, 
habia tenido que recesar por la falta de fon- 
dos, que el gobierno de Batista habia negado. 
En 1958 solo existia un grupo de teatro dra- 
mat ic~;  en 1975 existian trece. Se constituyo 
el Teatro Lirico Nacional, creandose grupos 
eg okas provincias del pais. Las instalacio- 
nes teatrales pasaron de catorce en 1958, a 
sesenta y cinco en 1974. 

En 1960, se formaron la Orquesta Sinfonica 
Nacional y el Coro Nacional. En 1961, se fun- 
do la Union Nacional de Escritores y Artis- 
tas de Cuba, y. un afio mas tarde, la Briga- 
da "Hermanos Saiz", de artistas y escritores 
jovenes. 

En 1975 se contaba con ciento dieciseis bi- 
bliotecas, veintinueve museos. En 1962 se creo 
la Editorial Nacional de Cuba, y, en 1967, el 
Instituto Cubano del Libro. En 1958, el pais 
produjo solo un aproximado de un millon de 
ejemplares de libros. En 1967, se producian, 
ocho millones y en 1975, treinta y cinco mi- ; 
llones. 

El cine nacional era practicamente inexis- . 
tente antes de la Revolucion. El 24 de marzo 
de 1959 se fundaba el Instituto del Arte e In- 
dustria Cinematograficos, que ha propiciado 7 

la creacion de un cine nacional con numero-; I 
sas peliculas y cortometrajes de reconocido ; 
prestigio internacional. Otro logro en estej 
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rreno ha  sido el haber posibilitado que mi- 
mes de cubanos puedan d i s h t a r  de tan 
nena recreacion, con la creacion de cientos 
1 salas a traves cle todo el pais y rnediante el 
ne movil. 
3tro terreno en el cual la Revolucion puede 
hibir grandes logros, es el de la salud. An- 
s de 1959, el presupuesto de salud publicw 
a de veinte millones de pesos. El 6 1% de logr' 
cursos humanos y materiales destinados a 
'salud se concentraban en la capital del pais, 
)n el 22% de In poblaci6n. En enero de 1960, 
! crei, el servicio medico rural que establecia 
obligatoriedad, de 10s nuevos medicos gra- 

lados, de prestar servicios en las comuni- 
Ides rurales hasta dos afios. 
En 1958 existia un solo hospital rural en el 
%is. En 1975 ya habia ciricuenta y seis y 
mto ctieeieckodispenszxiesLk dento sesen- - - 
. y una casas de socorro. en estado critico, 
1 1975 se contaba con trescierltos noverlla 
seis policlinicas. De 10s seis rrul medicos que 
3bia antes de la Revolucion, tres mil aban- 
maron el pais, como resultado de la politica 
: 10s Estados Unidos de estimular por todos 
s medios el exodo de este tip0 de profesio- 
31, por el dallo que ello ocasionaba a la Re- 
ducion. En 1975, el nurnero de medicos era 
I de diez mil. El gasto de salud pGblica, que 
triunfo de la Revolucion era de veinte rni- 

mes de pesos, se elevo, en 1975, a cuatro- 



cienlos millones, es decii-, veinte veces mas. 
En ese lapso Sueron erradicadas numerosas 
enferinedades, y la esperanza de vida crecio, 
de cincuenta y cinco anos en 1958, a setenta 
CTI 1975. 

Otra de las esSeras en la que el pais~alcanzo, 
cson prontit ud. un desarrollo impresionante, 
h e  el deporte. Antes de 1959, la actividad 
deporliva era iiisignificante, y solo en el boxeo 
y la pelota se dieron algunas figuras de re- 
nornhre internacional. Baste seiialar que, an- 
tes de 1959, Cuba s6lo habia obtenido una 
rneclalla olirnpica, y que en las olimpiadas de 
Munich, en 1972, obluvo veintidos, y ocupo 
el lugar cal orce erltre todos 10s participantes. 

Tninbier I recibio uria pi-or~lnda transforma- 
cion la segui-idad social. En poco tiempo, fue 
virlualmente erradicado el desempleo, se ele- 
varon 10s salarios y se do10 a1 trahajador de 
una aderuada pro tercion ante cualquier en- 
fernledad, asegurandosele, ademas, una de- 
corosa pension para 10s jubilados. 

En 011-0 orden de cosas. la Kevolucion erra- 
dico la discriiniriacion por rnolivos de raza, 
sexo o creerlcias religiosas. 

En purus anos, la Revolucion hahia confor - 
rriado una obra que habia incidido muy favo- 
rableri~tmle, no solo eii k1 idvel de vida de la 
pohlacion, sirlo en su r~lodo de vida. 



Partido zinico y democraciu 
en el .socialismo cubano 
El sistema politico del socialismo cubano se 
formo en un proceso complejo y contradicto- 
rio, donde prim6 la creatividad, la originali- 
dad y la autoctonia. Cierta dosis de mimetis- 
mo fue inevitable, per0 no prevalecio. 

Ya hacia finales de 1960, la Revolucion se 
habia dotado de un grupo de organizaciones 
-incompletas aun- y de un conjunto de 
principios -inacabados tambien-, que per - 
mitieron afrontar con exito la construccion 
del socialismo. Es cierto que se trataba de una 
institucionalizacion precaria, carente de or- 
ganos representativos, per0 que funcionaron 
a plenitud, en medio de circunstancias que 
no apremiaban 10s cambios que vendrian en 
afios posteriores. Si la institucionalizaci6r1, 
que se produciria a partir de 1976, llegaria 
con retraso o en el momento oportuno, es algo 
polemico carente de sentido discutir. Lo cier- 
to fue que la dilatada provisionalidad no fue 
un obstaculo para que la Revolucion llegara 
hasta 1975, pletorica de fortaleza y con un 
impresionante respaldo popular. 

Dentro de la formacion del sistema politico 
cubano, uno de 10s problemas mas originales 
ha sido el de la formacion del partido unico 
y, por ello, como conjugar dem0cracia.y 
unipartidismo. Segun una logica de pensa- 
miento que identifica democracia burguesa 



I democracia en general, esta es imposible 
I pluripartidismo. De ahi que en Cuba, al 
stir un solo partido, no haya democracia. 
a democracia de que hablan 10s adversa- 
s politicos del socialismo cubano se asien- 
en intereses de clase burgueses, para ser 
rcida en una sociedad capitalista en be- 
Bcio de sectores y para el pueblo, y clases 
noritarios dentro de la poblacion, indepen- 
bntemente de que esa democracia puede ex- 
lder algunos beneficios politicos y sociales 
ma parte del pueblo, en dependencia de 
conjunto de circunstancias coyunturales 

a mayor parte de las veces- que por razo- 
s de espacio no es posible tratar aqui. 
a democracia que se ha ejercido en Cuba, 
sde el triunfo mismo de la Revolucion, esta 
funcion de intereses de clase diferentes. 
ta ejercida por el pueblo y para el pueblo, y 
s resultados solo aconsejan su perfeccion, 
su relevo. 
in 10s paises capitalistas, la democracia y 
ejercicio suele circunscribirse unicamente 
os procesos electorales que'deben elegir a 
o u otro candidato. La plenitud de estos 
Icesos sine para medir una menor o ma- 
r democracia. La que se ejerce en Cuba no. 
constrifie al act0 electoral, sin0 que esta 
sente en todos 10s procesos sociales que 
tnscurren a nivel microsocial: comunidad, 
lectivo laboral o estudiantil, en el marco 
;anizacional, y otros. 



La existencia de un solo partido en Cuba no 
responde a una regularidad del socialismo, 
cosa --dicho sea de paso- muy poco estu- 
diada en el pensamiento socialists, sin0 a 
razones historicas. La unidad de las fuer- 
zas revolucionarias que combatieron a la ti- 
rania de Fulgencio Batista para dar lugar a1 
actual Partido Comunista de Cuba, fue un 
act0 consciente, vduntario, sin apremio del 
liderazgo revolucionario, a partir del princi- 
pio de que en la union esta la fuerza. Preten- 
der dividirnos ahora, para defender cada uno 
por separado 10s mismos objetivos seria, a to- 
das luces, una insensate2 que nos debilitaria 
frente a un enernigo cada vez mas agresivo y 
prepotente. De mayor torpeza e ingenuidad 
seria otorgar la categoria de partido politico a 
10s grupusculos contrarrevolucionarios que 

q e r m  e-rrGuba,h@ elauspicio ide_ologico p 
financier0 de 10s Estados Unidos, para de ese 
mod0 convocar a unas elecciones "libres" que 
supuestamente nos devolverian el capitalismo; 
ese capitalismo que tan minuciosarnente la Ley 
Helms-Burton se ha encargado de esclarecer 
como tendria que ser para 10s cubanos. 
Si bien dentro del periodo historic0 que ana- 

lizamos 10s procesos electorales estuvieron 
muy limitados a procesos microsociales de 
tip0 organizacional, pues no existian organos 
representatives electos mediante el voto po- 
pular, ello no significo una ausencia de de- 



mocracia en la sociedad cubana de esos aiios. 
La participacion popular en la toma de im- 
portantes decisiones, mediante la consulta a 
10s trabajadores, estudiantes y pueblo en ge- 
neral, ha sido una practica de la Revoluci6n 
desde sus primeros momentos. Uno de 10s 
actos mas democraticos fue entregar las ar- 
mas a1 pueblo para la defensa de su Revolu- 
cion, adjudicar al pueblo la propiedad de 10s 
medios de produccion nacionalizados al ca- 
pital nacional y extranjero, y convertir a mi- 
les de hombres y mujeres sencillos del pue- 
blo en administradores de esos bienes. 

Lo anterior no significa que, durante ese 
periodo, la democracia en Cuba haya estado 
exenta de insuficiencias que reclarnaban su 
perfeccionamiento. La centralization excesi- 
va de funciones asumidas por el Estado, 
burocratismo, verticalismo en la direccion, en 
algunos casos demasiado privilego a lo social 
sobre la individualidad, entre otros, eran ma- 
les a corregir. 

El ejercicio de la democracia en Cuba, ade- 
mas de responder a peculiaridades naciona- 
les y momentos situacionales, no ha podido 
desconocer las presiones externas, en par- 
ticular, las agresiones de 10s Estados Unidos. 
La existencia de un solo partido no ha sido 
un obst5culo para la practica de una demo- 
cracia altamente participativa y representati- 
va, aun con 1.as imperfecciones ya sefialadas. 



La formacion del actual Partido Comunista 
de Cuba, presenta un conjunto de particula- 
ridades, que han dado lugar a muy diferen- 
tes interpretaciones entre 10s estudiosos del 
proceso revolucionario cubano en el exterior, 
no pocas dirigidas aver en 10s acontecimien- 
tos cubanos un mentis a la tesis leninista so- 
bre la necesidad de un partido para construir 
el socialismo. La Revolucion cubana es la con- 
firmacion de dicha tesis, salvo que lo hace de 
un mod0 original, diferente a las experien- 
cias de 10s socialismos europeo y asiatico que 
le antecedieron. "Este Partido es fruto de la 
Revolucion misma. LaeRevoluci6n trajo a1 
mundo al Partido, y ahora el Partido lleva ade- 
lante la Revolucion. El Partido es su vehiculo 
por excelencia y la garantia de su continui- 
dad h i~ tor ica . "~~ 

A diferencia de las experiencias anteriores 
en que el Yartido habia hecho la Revolu- 
cion. en Cuba 10s hechos habian transcurri- 
do de mod0 contrario. La Revolucion habia 
hecho a1 Partido. 

~ P o r  qui: habia ocurrido esto en Cuba?: 
(. . .) Esta fue y tuvo que ser obra de nuevos 
comunistas, sencillamente, porque no 
er,m conocidos como tales y no tuvieron 
que padecer en el sen0 de nuestra socie- 
dad, infestada de prejuicios y controles 
policiacos imperialistas, el terrible aisla- 
miento y la exclusion que padecian 10s 



abnegados combatientes revolucionarios 
de nuestro primer Partido Comunista. Si 
bien este no era el pensamiento gene- 
ralizado de todos 10s que iniciaron el 
camino de la lucha armada revolucio- 
naria en nuestro pais, si lo era de sus 
principales d i r i gen te~ .~~  

Otra particularidad que presenta la fonnacion 
del Partido, es que el es el resultado de la in- 
tegracion de tres organizaciones: el Movirnien- 
to Revolucionario 26 de Julio, el Directorio 
Revolucionario 13 de Marzo y el Partido So- 
cialista Popular. De ellas solo una era marxis- 
ta-leninista. Ni el Directorio. 11i el 26 de Julio 
eran socialistas, aunque entre sus principa- 
les dirigentes podia contarse con hombres afi- 
nes a estas ideas. 1 

A1 triunfo de la Revolucion, las tres organi- I 
zaciones -entre las que habian existido di- 
vergencias y convergencias- mantuvieron su  
independencia. Las discrepancias entre unas 
y otras en cuanto a estrategia y tacticas para 
derrocar a la tirania, no fue obice para que 
primara la comprension y colaboracion, has- 
ta llegar a una organizacion unica. 

Los contactos entre ellas se fueron hacien- 
do mas estrechos en la rnedida que la Revolu- 
cion avanzaba y la unidad se tornaba un arma 
fundamental de la Revoluci6n. De este niodo, 
se llega a septiembre de 1960, cuando se acor- 
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do crear el Buro de Coordinacion de Activida- 
des Revolucionarias a todos 10s niveles de 
direccion, lo cual permitio un trabajo mas co- 
herente y sistematico entre las tres organiza- 
ciones e ir creando las condiciones para la 
integracion. 

El 24 de junio de 196 1, se efectuaba un ple- 
no del Partido Socialista Popular, en el cual 
se acordaba disolver dicha organizacion, como 
paso previo a su integracion a la nueva agru- 
pacion politica que se crearia, la que llevaria 
el nombre de Organizaciones Revolucionarias 
Integradas (ORI) . Pasos similares dieron el 
resto, y asi se consumaba una unidad im- 
prescindible para llevar adelante la Revolu- 
cion y construir el socialismo. El 26 de julio 
de 196 1, Fidel hacia public0 lo acontecido y 
anunciaba la futura creacion del Partido Uni- 
do de la Revolucion Socialista de Cuba 
(PURSC) . 

Luego de un corto period0 de existencia, y 
de errores de sectarismo rapidamente come- 
gidos, quedo constituido el PURSC, y las ORI 
fueron disueltas. 

El 3 de octubre de 1965. en el mismo act0 
en el que Fidel daba lectura a la carta de des- 
pedida del Che, se acordaba denominar en lo 
adelante a1 PURSC, Partido Comunista de 
Cuba, y se creaba su primer Comite Central. 

El Partido lo resume todo. En el se sinte- 
tizan 10s sueiios de todos 10s revolucio- 
narios a lo largo de nuestra historia; en 
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el se concretan las ideas, 10s principios 
y la fuerza de la revolucion; en el des- 
aparecen nuestros individualismos y 
aprendemos a pensar en terminos de 
colectividad; el es nuestra conciencia y 
vigilante ... en el nos sumamos todos y 
entre todos hacemos de cada uno de no- 
sotros un soldado espartano de la mas 
justa de las causas y de todos juntos un 
gigante in~enc ib le .~~  

La 'birsqueda de un modelo cubano 
de socialismo 
Gran parte de la decada del sesenta es testi- 
go, en Cuba, de la polernica en torno a dos 
sistemas de direccion de la economia: cdculo 
economico y sistema presupuestario de finan- 
ciarniento. En el centro de la polemica va a 
estar el entonces ministro de Industrias, el 
Cornandante Ernesto Che Guevara, creador de 
este ultipo. El primer0 de estos sistemas es- 
taba tomado de la experiencia sovietica y de 
otros paises socialistas europeos. 

Las diferencias fundarnentales entre ambos 
giraba en torno a: 
1) Papel de la ley del valor en el socialismo. 
2) Las funciones y espacios economicos entre 
el mercado y la planificacion. 
3) La ganancia o el costo de produccion para 
medir la eficiencia economica. 
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4) La mayor o menor autonomia empresarial 
y si debian existir o no relaciones mercanti- 
les entre ellos. 
5) El papel de 10s estimulos materiales y morales. 

Es conveniente sefialar que, en la concepcion 
del Che, las funeiones de la ley del valor y el 
papel del mercado se veian seriamente res- 
tringidos; que el indicador mas adecuado para 
medir la eficiencia economica era el costo de 
produccion, a diferencia del cdculo economi- 
co que sostenia que debia ser la ganancia; 
que el estimulo moral se consideraba el arma 
fundamental de movilizacion de las masas, a 
diferencia del otro sistema, que creia en el es- 
timulo material para ello: 

El Che era un defensor a ultranza de la 
necesidad de crear, junto a una economia 
desarrollada, el hombre nuevo: "Para cons- 
truir el comunismo, simultCmeamente con la 
base material, hay que hacer al nombre nue- 
~ 0 . " ~ "  El papel prevaleciente de la conciencia, 
de la moral, para construir la sociedad nue- 
va, es otro de sus principios. 

De alli que sea tan importante elegir 
correctamente el instrumento de movili- 
zacion de las masas. Ese instrumento 
debe ser de indole moral, fundamen- 
talmente, sin olvidar una correcta utili- 
zacion del estimulo material, sobre todo 
de naturaleza social.25 



El temor que el Che sentia por el uso desme- 
dido del estimulo material y las palancas del 
capitalismo para construir el socialismo, que- 
da recogido en estas palabras suyas: 

Se corre el peligro de que 10s Arboles im- 
pidan ver el bosque. Persiguiendo la qui- 
mera de realizar el socialismo con la 
ayuda de las armas melladas del capi- 
t a l i s m ~  (la mercancia como celula 
economica, la rentabilidad, el interes 
material individual como palanca, etce- 
tera), se puede llega. a un callejon sin I 
salida. Y se arriba alli tras de recorrer una 1 
larga distancia en la que 10s carninos se ' 

entrecruzan muchas veces y donde es difi- 
cil percibir el momento en que se equivoco 
la ruta. Entre tanto, la base economica 
adaptada ha hecho su trabajo de zapa 
sobre el desarrollo de la conciencia.'" 

Mas  que una discusion en torno a sistemas 
de direccion de la economia, estaban en jue- 
go dos maneras diferentes de concebir el so- 
cialism~ y, por tanto, de vias para llegar a el: 

Nosotros no concebimos el comunismo 
como la suma mecanica de bienes de 
consumo en una sociedad dada, sin0 
como el resultado de un act0 consciente; 
de alli la importancia de la educacion 
y, por ende, del trabajo sobre la cancien- 



cia de 10s individuos en el marco de una 
sociedad en pleno desarrollo material.27 

En el aiio 1965, el Che se marcha a cumplir 
sus deberes internacionalistas. El intento de 
llevar a vias de hecho sus ideas, tropez6 con 
no pocos errores, que no pueden imputarse 
al Che, en mod0 alguno. De este modo, el em- 
pefio por lograr un modelo cubano de socia- 
l ism~, que nos resguardase de 10s defectos que 
ya se veian en la Union Soviittica y el resto de 
10s paises europeos, y que tomase en cuenta 
las peculiaridades naciondes y el pensamiento 
de Fidel y el Che, resultaba fallido. La inex- 
periencia y otros problemas no permitieron 
el logro de 10s objetivos propuestos. Gratui- 
dad excesiva en la distribucion, un iguali- 
tarismo a ultranza, subestimacion a toda ca- 
tegoria econbmica mercantil en el control de 
la economia, fueron algunos de 10s fallos co- 
metidos. 

Las revoluciones suelen tener sus perio- 
dos de utopia en que sus protagonistas, 
consagrados a la noble tarea de convertir 
en realidad sus sueiios y llevar a la practica 
sus ideales, creen que las inetas historicas 
estan mucho mas proximas y que la 
voluntad, 10s deseos y las intenciones de 
10s hombres por encima de 10s hechos 
objetivos lo pueden todo ... 
Cuando podria parecer que nos eslAba- 
mos acercando a formas comunistas de 



produccion y distribution, en redidad nos 
estabamos alejando de 10s metodos 
correctos para constmir previamente el 
socialismo .28 

Aquellos costosos errores, sobre todo en la eco- 
nomia, comenzaron a ser rectificados, act0 
seguido de concluir la zafia de 1970. El reves 
sufrido en ella, hizo evidente las fallas de una 
concepcion y la necesidad de emprender con 
prontitud su reemplazo. De este modo, la de- 
cada del setenla va a es tar caracterizada por 
el reparo de 10s errores habidos y por la sus- 
titucion de una concepcion por otra. 

Un conjunto de medidas comenzaron a 
adoptarse previas a1 Primer Congreso del Par - 
tido, en el reordenamiento de la economia, 
en el fortalecimiento de las organizaciones de 
=as, - - -  en elqerfecciorrarniento del trabajo del 

- - - - -  

Partido y de 10s organos de la administfaci6n 
central del Estado, y en otras actividades, 
hasta llegar al congreso partidista en diciem- 
bre de 1975, que significo un punto de viraje 
en el mejoramiento de la sociedad. 

El diferendo Cuba-Estados Unidos 
en accion 
Entre 10s acontecimientos de mayor trascen- 
dencia en la confrontacion Cuba-EstadoS 
Unidos en el period0 1961-1975, estan: la 
invasion de Playa Giron; la Crisis de Octubrd 



y el inicio y fortalecimiento del bloqueo eco- 
nomic~. A ellos dedicaremos fundamental- 
mente esta parte de la obra. 

El fracaso de socavar a la Revolucion desde 
dentro, y el reves sufrido con las primeras 
agresiones economicas llevaron a1 gobierno 
norteamericano a la busqueda de otras alter - . 
nativas para derrocar a la Revolucion. Una 
de estas vias, la que mayor expectativa y es- 
peranza creo, fue la invasion armada a la Isla, 
por parte de 10s elementos contrarrevolu- 
cionarios cubanos, radicados en 10s. Estados 
Unidos. 

Para que la invasion pareciese cosa de cu- 
banos anticastristas; el gobierno de 10s Esta- 
dos Unidos no debia aparecer involucrado en 
el asunto, de lo contrario, la empresa perde- 
ria autenticidad y ~ubania .~" 

La invasion habia comenzado a prepararse 
muchos meses antes de abril de 196 1, siendo 
aun presidente Dwight Eisenhower, pero el 
20 de enero de ese aiio, asumia la presiden- 
cia de 10s Esfados Unidos el democra fa John 
F. Kennedy, quien hereda el plan y asume la 
responsabilidad histonca del fracaso. 

A 10s invasores se les habia hecho creer que 
el pueblo 10s secundaria, que se producil-ra 
una desercion en masa del Ejercito Rebelde y 
de las Milicias para unirse a la invasion. 
El dia 12 de abril, el presidente Kennedy 

declaraba que su gobierno no permitiria que 



se organizara una invasion a Cuba desde 
territorio de 10s Estados Unidos. Sus declara- 
ciones eran la peor amenaza. Los preparati- 
vos de invasion eran un secret0 a voces en 
Miami. La prensa hablaba de ello como del 
estado del tiempo. 

El dia 15 de abril, aviones procedentes de 
Nicaragua, usando las insignias de la Fuerza 
Aerea de Cuba, atacaron 10s aeropuertos de 
Ciudad Libertad en La Habana, San Antonio 
de 10s Bafios y el de Santiago de Cuba, con el 
proposito de destruir la escasa y precaria avia- 
cion de combate con que se contaba en ese 
entonces. El dia 16, en el entierro de las victi- 
mas del criminal bombardeo, Fidel declaraba 
el caracter socialista de la Revolution. 

El dia 17 se producia el desembarco. A la 
orden de rendirse dada por 10s invasores mer - 
cenarios a1 pequefio grupo de milicianos que 
se encontraban en el lugar, la respuesta dada 
en nombre de todo el pueblo fue heroica: "jPa- 
tria o Muerte!" 

No se produjo la insurrection popular, ni la 
desercion de las Milicias y del Ejercito Rebel- 
de; fue todo lo contrario. La CIA habia calcu- 
lado mal. La invasion fue derrotada en me- 
nos de setenta y dos horas. 

~Donde estuvo el error de 10s que tan me- 
ticulosamente habian realizado aquellos 
planes? ~Donde se equivocaron? Se equi- 
vocaron a1 medir a nuestro pueblo, se 



equivocaron a1 medir la moral del pueblo; 
elvalor de nuestro pueblo y la fierza de 
una revolu~ion."~~ 

Un breve examen de la composicion social de 
la invasion, explica, por si solo, las causas de la 
derrota. En la brigada invaiora venian: cien 
latifundistas; veinticuatro grandes propieta- 

, rios; sesenta y siete casatenientes; ciento doce 
grandes comerciantes; ciento noventa y cua- 
tro ex militares de la tirania de Batista, entre 
ellos trece criminales de guerra, y treinta y 
siete magnates industriales. Eran ex propie- 
tarios de: veintisiete mil caballerias de tierra; 
cinco mil seiscientas casas y apartamentos; se- 
tenta industrias; diez centrales azucareros; 
tres bancos comerciales; cinco minas; doce 
cabarets, y otras propiedades. 

El dia 26 de abril, el presidente Kennedy, el 
mismo que el dia 12 del propio mes habia 
declarado que el gobierno ho permitiria nin- 
guna invasion a Cuba desde territorio norte- 
americano, aceptaba publicamente toda la 

. responsabilidad por la derrota. 

. Para el imperialismo, la derrota significo un  
- duro reves en sus planes contra la Revolu- 

cion, y obligo a modificar estrategias y a ela- 
, . , borar nuevos planes. Para Kennedy, como 

presidente, la derrota fue aplastante. Critica- i: 

- I  do por la extrema derecha, por no haber brin- 

3; 
dado el apoyo direct0 con la Fuerza Aerea de 



10s Estados Unidos a la invasion, cuando era 
evidente su colapso, y por 10s moderados, por 
haberse dejado arrastrar por la idea de la in- 
vasion y haberla autorizado. Segun 10s testi- 
monios de varios de sus principales conseje- 
ros, Kennedy no era partidario de una accion 
de esa naturaleza, pero no tuvo otra alterna- 
tiva, pues la presion de la extrema derecha, 
la CLA y el Pentagono era muy fuerte. 

Para la Revolucion, la victoria de Giron sirvio 
para fortalecer la conciencia antimperialista 
del pueblo y forjar la socialista. Giron llegaba 
en el amanecer del socialismo cubano. 

El otro acontecimiento importante en la con- 
frontacion con 10s Estados Unidos fue la Cri- 
sis de Octubre. A pesar del fracaso de Giron y 
del virtual aniquilamiento de las bandas 
contrarrevolucionarias alzadas en varias zo- 
nas montaiiosas del pais, 10s Estados Unidos 
no cejaban en su empeno de destruir por 
medio de la violencia a la Revolucion. Los in- 
tentos de internacionalizar el conflict0 con 
Cuba e involucrar a la OEA, habian fracasa- 
do. Luego, el peligro de una agresion armada 
directa de 10s Estados Unidos crecia. Entre 
fines de 1961 y principios de 1962, el gobier - 
no norteamericano elaboro el llamado plan 
“Operation Mangosta", con treinta y siete ta- 
reas que debian concluir en octubre de 1962, 
con un alzamiento interno, que serviria como 
pretext0 para una invasion directa del impe- 
rialism~ a Cuba. 



En enero ae I Y ~ Z ,  se convoco la V M  Keunlon 
de Consulta de Cancilleres de la OEA, la c u d  
se celebro en Punta del Este, IJruguay. En 
dicha reunion, Cuba fue suspendida corno 
miembro de la organization, por una supuesta 
incompatibilidad del marxismo-leninismo con 
el sistema inieramericano. Cuba respondio a 
esta nueva agresion de 10s Estados Unidos 
con la Segunda Declaration de La Habana, 
proclarnada por el pueblo de Cuba, en act0 
solemne en la Plaza de la Revolucion, el dia 4 
de febrero de 1962. 

En el afio 1962, dado el recmdecirniento de 
las agresiones de 10s Estados Unidos contra 
Cuba, el peligro de una agresion directa se 
hizo altamente probable. 

En tales circunstancias, era logico el forta- 
lecimiento de las Fuerzas Armadas de Cuba. 
En mayo de 1962, el gobierno sovietico pro- 
pus0 a1 de Cuba la instalacion, en territorio 
cubano, de cohetes nucleares de corto y me- 
diano alcance, corno un medio de preservar 
la seguridad del pais y evitar una agresion. 
Para Cuba, su  instalacion respondia mas que 
a un  problema interno, a la necesidad de for- 
talecer el poderio militar del campo socialis- 
ta. A partir de agosto, comenzo la instalacion 
de dichos cohetes. 

El 23 de agosto de 1962, el director de la 
CIA informaba al presidente Kennedy que, de 
acuerdo con fuentes de Inteligencia, 10s so- 



vieticos se proponian instalar armas nucleares 
en Cuba; sir1 embargo, el informe fue desesti- 
mado. A la desconfianza que al presidente le 
causaban 10s informes de la CIA con respecto 
a Cuba, se unia la creencia de este de que 10s 
sovieticos no se atreverian a algo semejante. 

El 14 de octubre de 1962, un avion espia U-2 
que sobrevolaba el tenitorio national, fotogra- 
80 una de las bases de emplazamiento. Nuevos 
vuelos, ordenados por el presidente, confir- 
maron la existencia de otras bases. 

Los sectores de extrema derecha se sintie- 
ron a sus anchas. Este era el momento para 
la anhelada agresion. No veian otra altemati- 
va. En esta posicion se alinearon la CIA y el 
Pentagono. Otros sugirieron prudencia y sen- 
s a t e ~ .  al punto de proponer hacerse 10s de la 
vista gorda con el pretext0 de que 10s Estados 
Unidos tenian instalados cohetes nucleares 
en territories proximos a la Union Sovietica, 
tambien. Otros proponian llevar el asunto a1 
Consejo de Seguridad y presionar diplomati- 
camente a 10s sovieticos. Pero estas dos ulti- 
mas proposiciones fueron rechazadas por el 
presidente. 

El dia 17 de octubre, s e e n  atestiguan va- 
rios consejeros del presidente en ese enton- 
ces, el gobierno se hallaba dividido con res- 
pecto a 10s pasos a seguir. En medio de una 
gran tension se decidio el bloqueo naval a la 
Isla, a lo que eufemisticamente se le llamo 



Cu,uent,ena. El bloqueo no descartaba la agre- 
sion, pero permitia ganar tiempo y quizas evi- 
tarla. 

El 20 de octubre, Kennedy anunciaba pu- 
blicamente lo que estaba ocurriendo. El mun- 

/ do se pus0 en tension. Los Estados Unidos, 
i Cuba y la Union Sovietica ponian sus Fuer- 
1 "as Armadas en m5xima alerta. El mundo 
' &.aba,el b ~ r d a  d~ la,catastrofe nuclear. 

Tan inminente p&ecio al presidente Ken- 
nedy el fin de la Revolucion cubana, que el 
dia 26 de octubre orden6 que se hiciera un 
programa de gobierno civil para Cuba, como 
si esta fuera un estado mas de la Union. 

El dia 27 fue derribado un avion espia U-2 
en suelo cubano. Los jefes de Estado Mayor 
estadounidenses insistieron en el golpe aereo 
masivo y despues la invasion. 

El dia 28 de octubre, las partes sovietica y 
- aerteamricana, sin_consulta glgunafiaqar - 

te cuGana, llegaban al acuerdo de retirarde 
modo inmediato 10s cohetes, a cambio del 
combromisd hecho por el presidente norte- 
arnericano de no atacar a Cuba. De ese mod0 
la crisis llegaba a su fin. 

Ese rnismo dia, el Comandante en Jefe, Fidel 
Castro, anunciaha publicamente el desacuer - 
do de la pa te  cubana por no haber sido con- 
sultada y por estimar que la verdadera solu- 
cion consistia en la aceptacion, por parte del 
gobierno norteamericano, de lo que se cono- 
cio como 10s cinco puntos: 



lro. Cese del bloqueo economico. 
2do. Cese de todas las aclividades subversi- 
vas, lanzamiento y desemIr,arco dr: armas y 
explosivos por aire y mar, orgarrizacion de in- 
vasiones inercenarias, infiltration de espias y 
saboteadores, acciones que se llevan a cabo 
desde territorio de 10s Estados Unidos y de 
algunos paises complices. 
3ro. Cese de 10s ataques piratas que se llevan 
a cab0 desde bases existentes en 10s Estados 
Unidos y Puerto Kico. 
40. Cese de todas las violaciones de nuestro 
espacio aereo y naval por aviones y naves nor - 
teamericanas. 
51 0. Retirada de la base naval de Guantkamo 
y devolucion del territorio ocupado por 10s 
Estados Unidos. 

La crisis concluia. Se habia evitado una con- 
frontacion militar de imprevisibles consecuen- 
cias; per0 la guerra contra Cuba no habia ce- 
sado. Posterior a octubre de 1962, han sido 
irrnumerables las violaciones del espacio ae- 
reo cubano, 10s saho tajes, las infiltraciones, 
10s intentos de asesinatos a dirigentes, en 
particular a Fidel Castro, la preparacion de 
actos que juslifiquen una agresion a Cuba, 
unido todo ello a infinidad de medidas ten- 
dentes a recrudecer el bloqueo economico. 

El dia 18 de noviembre de 1997, fueron da- 
dos a conocer, en Washington, 1 500 paginas 
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dos a conocer, en Washington, 1 500 paginas 



de documentos desclasificados relacionados 
con la politica de 10s Estados Unidos hacia 
Cuba entre 1962 y 1964. ~ Q u i  dicen dichos 
documentos? Pedian autorizacion para Ian-. 
zar 1.111 ataque conl.ra la base naval dde Cuan- 
t;lnamo y culpar de ello a 10s cubanos, o si- 
inular el hundimiento de un buque de guerra 
norteamericano en esa rnisma base y acusar 
a1 gobierno de Cuba. Otro de 10s proyectos 
estaba dirigido a fingir el derribo de un avion 
civil nortearnericano y achacar la culpa a 
aviones militares cubculos. Muchos oh-os pla- 
nes aparecen fraguados en dichos docurnen- 
t.os, quc prueban que la hostiliciad de 10s 
Eslados Unidos hacia Cuba no ha  sido mera 
corljetura. 

~l tercer hecho relevante de la confi-onta- 
cion, es el bloqueo econornico. A la supresih 
de la cuota azucarera y e! embargo petrolero, 
se sunli3, el 19 de octubre de 1960, la pi-ohi- 
bicidn de wnta de piezas de rebuastos y ma- 
qlinarias, corl lo c u d  se perseguia pardizar 
la rnaquinaria agricohe indust~ial y el rrans- 
porte. La llegada de John 17. Kennedy a la 
presidencia, el 20 de eriero de 196 1, agravo 
la situacion. El 2 de marzo de 196 1. antes de la 
invasion de Playa Giron. se anuncio la posi- 
ble aplicacion a Cuba de la Seccion 5, irlciso 
B, de la Ley de Comercio con el Enemigo. que 
prohibia todo comercio de importation y 
exportacion. En febrero de 1962, se llego a1 



embargo total, por el Decreto No. 3447. 
Hipocrittamente, se decia que se autorizaban 
medicament-0s y algunos alimentos, sobre 
todo para nifios. En la practica, estos termi- 
riaron siendo prohibidos. 

El 24 de rnarzo de 1962, se anunciaba la 
prohibicih de entrada a territorio norteame- 
ricarlo, desde terceros paises, de cualquier 
product0 elaborado, en todo o en parte, con 
materias primas de origen cubano, y a fines 
de ese ano, el Departamento de Comercio daba 
a conoccr- cpe se podria negar aguda econci- 
mica o asistencia tecnica a aquellos paises 
c~lyos hxcos transportasen a Cuba una lar- 
ga lista de productos que el propio Departa- 
rner,( o ha bia establecido. Desde ese entonces, 
es legitirno hablar de bloqueo economico, pues 
sc tra fa de inyedip el comercio con otros pai- 
sea. Ia lista de agresiones economicas sufri- 
das por Cuba. entre 1959 y 1975, resulta in- 
tennir~able. LTS perdidas para la economia 
mtsana por dicha politica se calculaban, en 
1975, en treir~ta mil millones de dolares. 
En 1964 se producia una nueva agresion, 

tendente, esta vez. a recrudecer el bloqueo 
politico. En julio de ese d o ,  en la IX Reunion 
de Consulta de Cancilleres de la OEA, efec- 
tuada en Washington, se aprobaba, bajo el 
auspiciu y la presion de 10s Estados Unidos, 
una resolucion que instaba a 10s gobiernos 
del corltinente a la ruptura de relaciones di- 



ploinaticas con Cuba, con el pretext0 de que 
esta amenazaba la sewridad naciond de otros 
paises. Con la honrosa exception de Mexico, 
todw 1'3s gobiernos rompieron dichas rela- 
ciones. 

Las admir iistraciones norteamencanas que 
si~cedieron a Kennedy hasta 1975, continua- 
ron, en rasgos generales, con esta politica, 
aLhqrie ttlati2;ddai pbr la Influencia de un 
contexto naciond e intei-naciond que no siern- 
pre les h e  Pavorable pczra aplicarla. El fortde- 
cimienio interno de 13 .Revoluci6n y su  gra- 
dual inlegracion a 10s paises socialistas, la 
guerra de Vietnarn, con s u  elevado costo ma- 
terial y politico para 10s Estados Unidos, la 
solidaridad con Cuba a nivel internaciond, el 
I echm,o cle 10s socios europeos del imperidis- 
nrio nortearnei-jcano a sumarse d bloqueo, en- 
ere ccltros, fueron factores que desestimularon, 
al irl~AblS, ?ma a*-csY6n directa. 

DestJe finales de Ia decada del sesenta y 
principios de la del setenta, se produjeron en 
America Latina dgunos acontecimientos que 
influyeron positivamente en el ronlpimiento 
del bloqueo. El Criunfo de gobiernos progre- 
sistHs en algurios paises, como fueron 10s ca- 
sos de Juan Velasco Alvarado, en Peril; Orxlar 
Torrijos, en Panama; Salvador Allende, en 
Chile: Juan Do~ningo Peron, en Argentina. 
cundujeron a1 restablecimiento, por parte de 
estos palses, cle las relaciones con Cuba. 

293 





gt periodo hsti,rieo que media entre 1975 y 
1995, se caracterizG por una suma de rele- 
vmtes y trascenden tales acontecimien tos que 
actuar~m en sea tido rnuy con tradictorio. En 
29'75, se produjo el Primer Congreso del Par- 
t~do  y se adopt0 un conjunto de acusrdos im- 
portant es para el forldeciniiento del socialis- 
mo. Sc experiment0 -un elevado crecimiento 
econoriiico y social, y se llevaron a cabo glo- 
niosshs rnisiones internacior~alistas, en las que 
participaron mas cle rrescier~los mil cubanos. 
- A parbir-&-lYhJ& se inki-i, an +rocem d e  
rectiiicacion de errrlres y tendencias negati- 
vas. con el objetivo de renovar el socialismo 
cubano, de iniciar nuevarnenle la busqueda 
de un modelo autoctono. 

Desde 1989, se nnicio el derrunlbe del socia- 
lisrrm europeo. En 199 l, eon la desaparicion 
de la Union Sovietica, este proceso habia con- 
cluido. Cuba se vio ssla, sin la ayuda solida- 
ria del otrora campo socialista, y obligada a 
una nueva reinsercion de sus relaciones eco- 
nomicas internacionales en un inundo uni- 



polar. El bloqueo ecori6mico se recrudeciri La 
crisis economica que sobrevino, nos ~ondujo a 
lo que se ha. dado en llaniar Periodo Espec.ia1. 

El Primer Congreso del Partido. 
Balance y reflexibn 

La celebration, en diciembre de 1975, del Prj - 
rrier Congreso del Partido Comuriista de CI ha, 

. i  r l * a  marc6 un punto de inflexion en's1 desarrol~o 
y consolidacion del soci~disrno en Cuba. El 
Congreso fue el momento propicio para legi- 
timar y aplicar, a escala de todo el Pais, un 
conjunto de expimentos cue se venian rea- 
iizando, y de plasmar en la realidad nuevas 
ideas y principios. 

El Congreso aprobo el Infonne Central -pre- 
seritado por Fidel Castro en su condicion de 
primer secretario-, en el que se hacia un ex- 

'celente balance critico de la obra de la Revo- 
lu&n hasta ese momento, adern% de l'ossi- 
guientes documentos: 
a) La Plataforma Projprnatica, una especie 
de programa para 10s proximos aiios, en la que 
se hacian muy importantes reflexiones teori- 
cas sobre el proceso revolucionario cubano. 
b) Las directivas para el desarrollo economi- 
co-social para el quinquenio 1976-1980, 
wntentivas de un grupo de importantes in- 
dicaciones para todos 10s sectores y ramas de 
la economia, asi como para todo el desarrollo 
social. 



cj proyccto ae una nueva consurucion sc 
cialista. 
d) El nuevo Sistema de Direccion y Pla~lific: 
ci6n de la Economia, que debia sustituir I 
asisternaticidad e irregularidades que en est 
actividad habian existido en afios anteriore: 
e) La institucionalizacion d d  pais, con la cre: 
cion de 10s 0rganos del Poder Popular, qr 
pondria fin a la larga provisJon,alidad, 
normaria las formas de gobernabilidad de I 
sociedad y el funcionamiento de su sistein 
politico. 
f j  La nueva division politico-administrativ; 
que elevaba el niunero de provincias de seis 
catorce y creaba el municipio especial, llam: 
do mas tarde Isla de la Juventucl, subordin: 
do a1 gobierno central. 
g) Un conjunto de tesis y resoluciones q~ 
abarcaban toda la vida de la sociedad, de gra 
valor para el desarrollo ulterior de estas act 
vidades. 

El Congreso ratificaba a Fidel Castro y a Rai 
Castro como primer y segundo secretarios d 
Comite Central, respectivamente, y elegia 
10s rniembros de este y a su Buro Politico. 

U r n  di.cada d e  socialismo: 1 976- 1 985 
La decada que transcurre entre 1976 y 198 
se caracteriza por la aplicacion de 10s acuej 
dos del Primer Congreso y 10s emanados d 
Segundo, efectuado en 1980. 



El dia 15 de febrero, despuits de una  con- 
sulta popular en la que se hicieron numero- 
sas recomendaciones, la Constitucion socia- 
lista era sometida a un plebiscito, en el c u d  
el 97,6% de la poblacibn votb a s u  favor. 

A partir de aprobada la Constitucion y llevada 
a caho la nueva division politico-administra- 
tiva, se  proc-edio a la creacion de 10s 0rganos 
del Poder Popular. El resto de 10s acuerdos 
fueron tambien llevados a vias de hecho. 

Con la aplicacion de lo acordado e'n el Con- 
greso, toda la actividad economics y socid del 
pais recibio un  considerable estimulo, lo cual 
se evidencia en 10s siguientes indicadores: 

El productc social global crecio a un  ritmo 
prornedio del 7,3% las inversiones en el sec- 
tor estatal civil, a precios corrientes, ascen- 
dieron en el period0 a mas de treinta mil mi- 
llones de pesos. La productividad del trabajo 
crecio, en el quinquenio 1981 - 1985, a un  rit- 
mo del 5,296 anual. El 74% del incremento 
de la produccion se debio a este factor. El con- 
sumo personal crecio a un  ritrno a n u d  de 
2,8%, y el consumo social lo hizo en el 7,196. 
El salario medio mensual crecio entre 198 1 y 
1985 u n  26,4%. El consumo diario de calo- 
rias ascendia, en 1985, a 2,900 percapita, y 
de proteinas a 78. En 1985, habia por cada 
cien hogares electrificados cincuenta refrige- 
radores, noventa y u n  televisores, ciento cin- 



cuenta y dos radios, cincuenta y nueve lava- 
doras y seserita y ,iueve ventiladores. Entre 
11 98 1 y 1985 se crearon seiscientos treinta 
mil empleos y los gasios de seguridad social 
ascendian a mas de mil millones de pesos 
arm ales. 

En el terreno de la salud se aprecian impor - 
tantes logros en el periodo. La esperanza de 
vida a1 ;ricer era ya de seienta y cuatro aiio:;, 
el ntirnero de medicos por habitantes era de 
uno por cads r:tratrocicntos cuasenta y tres. 
Se instituyo el medico de la fkmilia, garanti- 
zando 1111 cor,su'lt:)rjo can mkdico y enferrne- 
ra pol- cada cfeudo veinte hmilias 3 lo largo 
de todo cl p i s .  

Eri nn:-dcria de educnci6s1, en 1985, casi el 
f:ienl G par rlc:nic> de lcs nirios enti e seis y doce 
2:'nos y c) t.174/r, ~ r l t r e  trece y dieciseis, estabarl 
e3col;rr-izados. fi~uncioxmal~an cuarent-a y seis 
cexu~x-os de cduc;c?3n superior, eon una ma- 
iiisul;; de drededor de doscientos oche~~ta  mil 
es t d i a  ~ t e s .  

1Volablrs erx; ya para esa epoza, 10s logros 
en ei c;~mpo de !a ciencia y la tecnica, con 
iirla red inp-csionante de centros de invesii- 
ga ciones j; rides de cieniificos, algunos col i 
,r-eco;locir~nierito i n t c r ~ ~ ~ i o n d .  

Eli 1985, el pais disponia de trescientas dieci- 
nueve bibliotecas phl icas  y Ires mil doscien- 
I as escola~es. En el quinquerrio 1981- 1985, 
3e prodiljeron rrias de cinco mil. titulos. Coil 



una produccion anual de libros de cuarenia 
millones; crecio apreciablemente la produc- 
cion cinematogrhfka, la teatral y la de otras 
ramas de la ~ u l t u r a . ~ ~  

El proceso de  recti_ficucion 
En el Informe Central al Tercer Congreso del 
Partido, despues de examinar 10s importan- 
tes logros alcanzados, se phnteaban,! 3 l&$ez; 
un grupo de deficiencias y errores habidos. 
El problema esencial radico en que no se cre- 
cio donde mas se requeria, en la exportacion 
y sustitucion de importaciones. La aplica- 
ci6n del principio del pago segun el trabajo, 
present0 innumerables problemas, debido al 
elevads porcentaje de nornlas elemeri la1.- "s, 110 
t-ecnicas, que existian en la industsia y e n  la 
agricultura, dando lugar a pagos excesivos per 
sobrecumplimientos. A lo anterior, se sumo 
la falta de integralidad en la planificaci6n. 
el trabajo cientifico no existi6 la suficienle 
con-espondencia con las necesidades del pais 
y se enfrentaron numerosos prohlmlas en ia 
introducci6n de sus resultados. 

El Sistema de Direction y Phnificadon 
de la. Economia, en cuanto n la efrciencia 
de las empresas, puede ser un engari~ 
completo si pretendemos resolver In 
rentabilidad de Ias inismas elexrando lo,.: 
precios de 10s productos, la construccibn 
y 10s servicios prod~~ct ivos .~~ 



Desde la aprobacion del nuevo sistema de direc- 
cion, Fidel Castro habia advertido que nin@n 
sistema en el socialismo puede sustituir la po- 
litica, la ideologia, la conciencia de la gente, 
porque 10s factores que detenninan la eficien- 
cia en la economia capitalista son otros, que no 
pueden aplicarse en el socialismo, por lo que 
10s aspectos politicos y morales eran decisivos. 

Uno de 10s problemas fupdarnentales en la 
aplicaci6n del nuevo sistemk, fue precisanlente 
el descuido de lo antes sefialado. Era necesario 
rectificar de nuevo. No se trataba, iinicamente, 
de enmendar uno u otro error; era imperioso 
replantearse la busqueda de un modelo cuba- 
no de socialismo, que nos resguardase de 10s 
equivocos del sodalismo europeo, tornase en 
cuenta nuestras realidades, y evitase, a la vez, 
incurrir en 10s rnismos defectos de la decada 
del sesenta. 

La rectiiicacion, como proceso, pcvtia de 10s 
siguientes principios: 
1) Los mecanismos econ61icos son instr~~men - 
tos del hombre, y no este de 10s mecanisrnos. 
2) El socialismo se concibe como una obra del 
quehacer consciente del hombre, que tiem como 
centro el tratmjo.p~litico e ideol6gico. 
3) El hrunanismo a plenitud. El hombre no s6lo 
como objeto, sino como sujeto de su propia his-, 
toria. 
4) El rechazo a 10s mecanismos capitiiist as, lo 
que el Che llano las ulnas melladas, para la 
construcdon del socialismo. 
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5) La propiedad estatal como fonna superior 
y prevaleciente. 
6) La conciencia como instrumento funda- 
mental de movilizacion de las masas. 
7) El Partido como herza rectora de la sociedad. 

Hemos andado incluso un .trecho impor - 
tante en la construction del socialismo; 
pero nos estAbamok apartando del camino 
de la c~nstruccion del socialismo; estAba- 
inos conlprometiendo el futuro ideologico 
ds  nuestro proceso revolucionario, eski- 
bamos debili tand~rios.~~ 

De i~lrnediato comenzo una amplia discusion 
con lodo el pueblo. para ex~~licar la esencia 
de aquel proceso. Paralelo a ello, se adopt0 
un  conjurlko de medidas en todas las esferas 
de la sociedad, con vistas a rectificar errores, 
y , sobre todo, viabilizar la rlueva coricepci6n. 
Pero el empefio ir~iciado a mitad de la dkcada 
dei ochcnta, se interrunlpio en sus prirrieros 
pasos. La desaparicr0n de la Union Sovietica 
y el resto del campo soeialista, nos co~adujo a 
una crisis ecorlornica y a un Periodo Especial 
que ha obligado a posponer suenos, cancelar 
otros y a elicontrar, con gran prontitud, una 
nueva reinsertion de nuestras relaciones em-  
n~nl icas  intm-nacionales, en rr~edio de un 
mundo unipolar y un recrudecimiento del 
bloqueo econornico. 



El Periodo Especial. Urn. crisis econbmica 
atipica 
Hacia 1989, cuando cobro fuerza el proceso 
desintegrador del carnpo socialista, Cuba ha- 
bia alcanzado una integraci6n plena a la comu- 
nidad socialista. Era Iogico que la desapai- 
cion del socialismo en esos paises ocasionara 
una grave crisis en el pats. Algunas cifras ilus- 
tran la magnitud de lo ocunido. En 1992. el 
intercambio comerdal habia disminuido en un 
70% con respecto a 1989. El product0 interno 

I bruto, en un 24%; la utiri~acion de la capaci- 
dad industrial ins1 alada, en un.3096. En 1993. 
continu6 agravandose, y as1 vemos que, en 
comparacicin con el aiio antemior, el conlercio 
total decreci6 en un 23% y la capacidad in- 
dustnal se aprovecho en solo un 15%. El pro- 
ducto inierno bruto, indicador fundamental 
para conocer el estado dt= la economia de un 
pais, llegci ese afio a una disminucion, con res- 
pect.~ a 198Y, de un 34,896. En 1994, se detu- 
vo el decrecirniento, y comenzo una lenta pero 
sostmida r~:cuper.acion, que se tradujo en un 
0,296 en 1994: un 2,5?/0 en 1995 y en un 5% 
en 1996. 

Los siguientes cuadros ilustran muy bien 
la siiuacion de dependencia de 10s paises so- 
cialistas que exMia en 1989, en renglones 
claws pam la econonlia. 



Cuadro no. 1 

Exportation a paises del CAME 
% del total export ad^^^ 

Uiicar 63% 
?I iquel 73% 
Citricos 95% 
Bebidas 80% 
PLezas y camponentes electr6rhcos ' 1 OOYo 

Cuadro no. 2 

Imporlacion de paises del CAME 
% del total importado 

Al~n i~n to :~  63% 
Matesins primas 86% 
C3omb ustible 98% 
hlaipin arias 86% 
PI-~(luctos quirni'cos 57% 
Manufac turas 70% 

Es bueno sefialar que la mayor parte de este 
intercambio se hacia con la Union Sovietica, 
sobre la base de un sistema de precios aka- 
rnente ventajoso para Cuba. Cuando se pro- 
du.jo abruptamente la desaparicion del socia- 
9isirlo er; estos paises, Cuba se vio privada de 
sus mercados tradicionales, sin 10s precios 
ventajosos para, sus rnercancias de exporta- 
cion e irnportacion, sin financiamiento exter- 



no y en la nec,esidad apremiante de rein- 
sertarse en un mundo unipolar, con todos 10s 
inconvenientes que esto tiene. 

El impacto sobre la economia no se hizo es- 
perar, como ya vimos en parte. Agreguemos 
que, en 1 989, el deficit presupuestario fue de 
mil trescientos noventa millones de pesos, y, 
en 1993, a l c m o  10s cinco mil millones. La 
liquidez monetaria crecio de mod0 glarman- 
te, cle cuatro mil millones de pesos en 1989 a 
once mil millones en 1993. 
Dos preguntas resultan frecuentes entre 10s 

estudiosos de la Cuba actual en el exterior, 
independientemente de sus afiliaciones poli- 
ticas e ideologicas: ~Como ha podido el pais 
resistir y no seguir identico camino que sus 
anLig[ios aliados del canlpo socialista?; jc6mo 
ha sido posible que la crisis economica no 
haya degenerado en crisis politica y social? 

La crisis cconomica que vive el pais es 
atipica, de subproduccion, diferente a las que 

I tienen lugar en el capitalisnm. y responde a 
la influencia de Factares externos: desapari- 
cion rlel carnpo socialista --como causa fun- 
damental- y bloqueo economico recrudeci- 
do. No se descartan componentes internos que 
agravarz la crisis; pero no :;on sus moviles 

r r^ui~dm~entales. Su atipicidad consiste en que 
rict se trata de una superproduccion, por en- 
cima de la capacidad adquisitiva del merca- 
do; sino de lo conlsario, un deficit de la oferta 



que no permite la satisfacciori de la demanda 
solvente. Es una crisis, adenlhs, clue por ti--,ms- 
cunir bajo un regimen socialists planlea un 
conjunto de problemas que, por un lado, faci- 
litan la solucion y, por el otro, la entorpecen. 

La busqueda de 10s equilibrios en la ec:ono- 
~ n i a  cubana, no puede haeerse acudiendo a 
10s metodos tradicionales v neoliberales del 
Forido Morietario International, pues su  e h -  
pleo, en nuestro caso, destruiria el consenso 
politico con las graves consecuencias que ello 
acarrearia. He aqui la complejidad para una 
salida, preservando el socialismo y sus gran- 
des conquistas. La economia cubana esta en- 
frentada hoy a un conjunto de reformas que 
entrafian riesgos y costos clue es inevitable 
enfrentar. La estrategia trazada para resBsLir 
y vencer tiene, entre sus componentes esen- 
ciales, 10s siguientes: 
a) Un arnplio desmrollo del turismo, aprovt-- 

d UK1- chando, a1 rniixirno, las corndiciones 11. 1 
les ventajosas que tierne el p a s  para esta a&- 
vidad . 
b) El estimulo a la inversibn exlranjer:~, en 
forma de einpresas mixtas y otras forl-ii.rs de 
asociacion, haciendo surgir a n a  propiedad 
compartida quc. coexista con la estatnl. 
c) Activacion dti.l! trabajo pa-  cuen ta pr upia., 
empleador de la fuerm de trabqjo que h a  qc.e- 
dado temporalinente sin enfpleo debido a la 
contraction de la econornia y que, i L  su vez, 



ha demostrado una d t a  eficiencia en el em- 
pleo de recursos deficitarios en el pais. 
d) Despenalizaci6n de la terlencia de moneda 
lib~w-rlente convertible y la a.pertura de tien- 
das donde estas priedan ser utilizadas y cap- 
tadas por el Estado. 
e) Autorizacion para el envio de remesas en mo- 
neda libremente cor1vertible desde el exteiior. 
i] Enbega de la mayor parte de las tierras cul- 
rivables en usufru4-.to, para la creacibn de las 
Unidades Rasicas de Produccicin Cooperativa. 
g) ~ e o r ~ n n i i a c i ~ n  d d  sistenla empresarial, 
con la creacion de corporaciones que operan 
con moneda libremen te convertible. 
h) Implantaci5n de un riguroso sistema tri- 
butario. 
i) Creacion de 10s merrados agropecuarios, 
donde se venden a precios liberados 10s exce- 
dentes --despues de cumplido el plan de en- 

' trega a1 Estado- de 10s sectores agricolas es- / tatales. cooperdivas y campesinos privados. 
j) Creacion de 10s mercados industriales, don- 
de se venden, a precios liberados, produccio- 
nes del sector estatal y de babajadores por 
cuenta propia. 

La implantacion de estas y otras medidas han 
dado ya positivos resultados, alcanzjndose 
notables incrementos en las producciones de 
niquel, tabaco, fertilizantes, petroleo, captu- 
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ra. cIp_ pcces, viandas, hortalizas y otros ren- 
glcjncs productivos. 

El pr-oceso de rcforma economica se ha lle- 
vado l.1 cabo en el pais con una plena partici- 
paciin ilel pueblo. Existe en ello una diferen- 
r i a  ~ ~ t ~ d a m e n t a l  con lo que ocurre en otros 
paises del mur~clo, en que 121s inedidas de cor- 
te ncollibberal, o de otro tipo, se aplican con 
absolute desconucimiento de 10s intereses de 
ias nxisas populares y sin contar con ellas. 
L a  confianca del. pueblo en el socialismo y err 
su lidmugo politico tiene en Cuba un funda- 
men iu rn~ iy objetivo, y el Periodo Especial lo 
1.13 puesto a prueba. Se trata de una confian- 
za nlutua. sin la cud  no habria sido posible 
enfren tar la grave crisis economica. 

IA discusi6n profunda, por parte de los tra- 
bajaclores y el pueblo en general, de las refor- 
mas a aplicar, en lo que en Cuba se conocio 
como Parlarnentos Obreros, perrnitio no solo 
~r:for.nnx. al pueblo de lo que se pretendia ha- 
cer. sino recoger un conjunto de criterios que, 
en rnuchos casos, sirvieron para corregir rum- 
bos y enmendar errores, y en otros, cancelar 
propestas .  De este modo, el pueblo se sintio 
no s6lo ohjeto de la reforma, sino sujeto de 
eiia. Esto ultimo era vital para que el consen- 
so no se perdiera. 

Por olra parte, las decisiones adoptadas 
-+tun yue forzosamerlte han afectado a la po- 
blacion- se han hecho procurando brindar 



una proleccion minima que garantice una 
subsistencia decorosa y no la prive de las gran- 
des conquistas alcanzadas en salud publica, 
educacion y seguridad social. Este cuidado, 
y el protagonisino en la refonna, han sido la 
dave de su comprension y de que no se haya 
proclucido en el pais un problema politico, 
como hubieran deseada 10s adversarios de la 
Revolucion. , , 

Aun sin rebasal- el Periodo Especial, ya des- 
de 1994, se inicio un proceso de recupera- 
cion, promisorio de una salida a la crisis, pre- 
servando el socialismo. El grado de reinserci6n 
que Cuba ha logrado de sus relaciones eco- 
nornicas internacionales, a pesar del brutal 
bloqueo, y 10s avances en la educacion, la sa- 
lud publica, el deporte y en la conciencia re- 
volucionaria del pueblo, son las mejores prue- 
bas de la poca credibilidad que inspiran 10s 
pronosticos de 10s profetas de la hora final de 
Castro y de la Revolucion cubana. 

Cuba-Estados Unidos. Peribdo Especial 
y con fon tac ih  
Ya vimos con anterioridad que a finales de la 
adrninistracion de Richard Nixon, y durante 
una pa te  de la de Gerald Ford (1974- 1976), 
se dieron pasos positivos -acorde con 10s in- 
for~nes Linowitz I y 11- que consideraban la 
politica de aislamiento a Cuba contraria a 10s 
intereses de 10s Estados Unidos y recomen- 



daba el inicio de pasos con vist-, :2 una nor- 
mali'zacion de las relaciunes. La extrernn de- 
recha se interpuso y el problema sntro nut- 

vamente en un callejon sin saUda. 
El 6 de octubre de 1976, se producia el 

horrendo crimen de Barbados, en el que pere- 
cieron cincuenta y siete c~ibanos, once guya- 
neses y cinco coreanos. Dos bornbas, coloca- 
das en el equipaje, estallarori e irncendiaron 
el avion, momentos despues de su despegue. 
Los autores materiales e intelectuales del he- 
cho fueron arrestados y condenados por tri- 
bunales venezolanos. Se trataba de agentes 
de la CIA. A1 poco tiempo a uno se le libero, a 
pesar de las abrumadoras pruebas en su con- 
tra, y a1 otro se le facilito la fuga de una cL+- 
cel de m*ma seguridad. 

En 1977, asurnio la presidencia de 10s Es- 
tados Unidos el dernocrata James Carter 
(1977- 1981). Se trato de instrumentar hacia 
Cuba una politica basada en las recomenda- 
ciones de 10s informes Linowit;.,. Fue asi como 
se dieron varios pasos, positivos para ambos 
pztises. Se firm6 un acuerdo sobre derecho de 
pesca y limites maritimos, se acord6 inter- 
cambiar informes sobre actividades terroris- 
tas; visit6 a Cuba el presidente de la Comi- 
si6n de Relaciones Exteriores del Senado, 
Frank Church, pcvtidario de nn mejoramiento 
de las relaciones; se abrieron Oficinas de In- 
tereses en ambos paises, paso este de gran 
importancia. Pero la extrema derecha, nue- 
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vamente, se interpuso y las relaciones volvie- 
ron a ernpeorm. Con diferentes pretextos, como 
por ejernplo, la presencia en el pais de aviones 
Mig-23, ql ie supuestarnente podian disparar 
cohetes atom-icos, las relaciones se estancaron. 

Ida ~ontrarrevolucion interna --estimulada 
desde 10s Estados Unidos- comenzo a ac- 
tmr. La emigration ilegal fue alentada. Se 
asalt a rm varias embajadas. hasla que, el pti- 
mCro dc ahr-11 de 1980, un gmpo de elemen- 
tos antisocialcs penetri, por la fuerza en la 
ernl~njada de Peru, asesinando a1 custodio 
cubano. El gobierno de Cuba reclamo la de- 
voluciijn de 10s asesinos, a lo que se nego el 
de Peni. T;;1 gobierno cubano decidio, enton- 
ces.. ret-ir-a- la seplridad a la embajada, lo que 
m o tiv.3 cju e mi) es de an tisociales y contrarre- 
volucao~ar%s penetraran en ella. 

El 28 de absil do 1980, el gobierno de Cuba 
abriiJ el puertr, del Mariel, pcara que las em- 
bmc:jr.ione~ cpe Ic, deseasen pl ldieran venir y 
Ilevm-SP a !as personas clue quisieran marchar- 
se ha-cia 16)s E:si aclos Ilnidos. Por estavia emi- 
graron miis de cimto veinte mil personas. 

En 198 1 .  asuxnirj la psesidencia el republi- 
r pano Ronald Reagan (198 1 - 1988). Durante 
I s ~ i  gabierno, 1;ls relaciones empeorarian. La 

1711eVi3 xhinistracion representaba la flor y 
I 
1 nata de l a  extrema derecha. Las amenazas de 

in \~as ih  sf_ ~cn~decieron. y ello obligo a Cuba 
a rma intensa preparac"i6n para la defensa, ' creiindose en ese entonces las Milicias de Tro- 



2s Tenitoriales, que agrupan rniliiarmente 
cerca de dos millones de cubanos. Tainbien 
~ndaron Radio Marti, una estacion de radio 
ljunta a la Voz de 10s Estados Unidos de 
mitrica, para promover la subversion in ter- 
a; se organiz6 la Fundacion Nacional Cuba- 
3 Americana, integrada por la extrema dere- 
la ten-oriata de Miami. 
4 Reagan le sucedi6 el t,mbi&l republicam 
eorge Rush (1989-1992), quim die conti- 
uidad a !a politica anterior, hasta slue, en 
392, llego a la presidencia Willlam C:liratc~xl. 
e acuerdo con las condiciones que 10s Esta- 
3s Unidos habian impuesto para mtjorar 
:laciones con Cuba, era cle esperxse q11e la 
~saparicion del socidisir~o etiropeo. con la 
nion Sovietica al frente, abriria 'Las puertas 
una sensihle rncjoria. Para csa fecha, las 
:laciones militares con la Unidrn Sovietica, 
wiamente, no existian; C tha  no 1-enia fuer - 
ts militares en tifrica, no anterfer-ia. en Cen- 
oamerica, sin embargo, ello r-no orunio, lo 
lal demostraba a las clarns que tales exi- 
mcias eran preiextos. La condivih verda- 
zra que 10s Estados Unidos (txige es que 
uba renuncie al socialismo y a su indepen- 
mcia national, para regresar n~e\~arnent,e a 
I status de neocolonia yanqui. 
El bloqueo economieo se ha intensificado. 
n 1992, se aprob6 la Ley Torricelli, que, en- 
,e otras cosas, autorizaba a1 presidente a 



aplicar sanciories a 10s paises que c~rrrer- 
ciaran con Cuba; prohibia el COIIICPCIO con 
la Isla a las filiales nortearneri,canas, 'cosr. que 
el conservador Nixon habia derogado: dis- 
ponia la prohibici~1.1 de entrada a puertos 
norteamericmos, durante seis nieues, a todo 
ba-co que aaribara a Cuba, y establrcia re&- 
trir:ciones a las remesas dt: dinero a rela-dtir al 
pais. 

La Ley Torricelli cre6, indlld zblemeri te. difl- 
cul(.ades a la,econonlia cubana. envuelt:~ eil 
una crisis rimy aguda. Sin e l n b q ? ~ ,  no lvgg-6. 
dohlegar la vohmtad del pueblo y, p c ~  el ccn - 
trario, exacerb6 el espiritu patri6Yc.o y revol u-- 
cionario. U na prueha de ello f~ercm las elec d9- 
nes ei'ectuadas en 1903, mando L 1 99,794 de 
la poblncion elect.orai wto,  y sOlo el lo him 
en blanco o xmlo  la boltr1.a. En 1995, se efw- 
tuaron nuevamente eleccio~es, cona:~zirier~dc, 
a las urnas el 97,190, y so!amenfe el I Oil+ vc:6, 
en blanco o anulo la boleta. 

, Es nrecisanlente en 1995, ante el fracaso de 
I la Ley Torricelli, ruando se  aprobo la Ley 

Helms- Burton, que incr emen taba aun mas el 
bloquea. Un examen pormenorizado de la Ley 
-lo que no nos es posible, por- ~-<w,ones de 
espacio- nos muestra s u  carjcter abierta- 
mente colonialista. Es improbable qi le el go- 
bierno federal de 10s Estados Uniclos, st: atre- 
va a aplicar hacia u n  estado de. la UniEn lo 
que dicha Ley plantea con respecto u CtBa. 
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