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INTRODUCCION 

La figura y las ideas de José Marti son fundamentales 

para entender la historia de Cuba. Tal afirmación nos llevó 

a conocer el papel del Apóstol en la forja de la nación cubana. 

Para ello auscultamos las raíces del problema sobre la cuesti6n 

nacional, el Partido Revolucionario Cubano y las dos instancias 

de la vida republicana del país: lo república mediatizada 

y la república socialista. 

Al discurrir sobre lo cucsti6n nacional se trataron 

encontror los origcnes de la nuc.ionalidad y como quedo expr ~sa

da en los primeros forjadores de la misma. En búsqueda de 

ello nos encontramos con las contradicciones iniciales y la 

falta de una clara definición en los prop6sitos de la lucho, 

lo cual se ilustra con lo figuro de Carlos Manttel de Céspedes, 

Luego discurrimos sobre los criterios de los primeros héroes 

de la lucha sobre la misma, el descenlace de 

primera etupa y lo redefinición del problema 

la misma en su 

José Martí. Así pues, debimos llegar al tema 

por el propio 

obligado del 

Partido Revolucionario Cubano y los consecuencias que el mismo 

iene en el desarrollo del nuevo concepto de lo que debía ser 

la nnción cubana. Luego anulizamos las consecuencias de las 

ideas desarrolladas al interior del mismo sobre el nuevo con

cepto de lo que debla ser la futura nación cubana. HAs adelan-
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te estudiamos las :consecuencias de las ideas de Marti en las 

mismas fuero~ ut:;iÚai~s/~~ épocas diforentes y como sirvieron 
... · ·.·' .:: . .-;. ·.· ·-:·-.': 

para justifi~a~ situa6iones tan diversas. 

' ··_,::_ ·_::: __ ,· -, ·:: 
'Sabemos la importancia que la Revoluci6n cubana ha 

tenido en el hemisferio. Conocemos cómo la misma ha servido 

de inspiración a diversos movimientos de liberaci6n en el 

continente. Pero muchos desconocen el papel importante que 

las ideas de José Martí han tenido en la misma, De igual 

forma los interesados en la historia de Cuba conocen muy poco 

de la presencia del ideario martiano en la República cubana 

anterior al régimen socialista y que hoy gobierna al país. 

Para la Revolución cubana las ideas de Marti son 

la base de la cual se parte, a la vez que la meta a superar. 

Sin embargo, Marcí es el mito unificador, el discurso abierto 

y disperso que habla de todo y lo explica todo de manera gene-

ral, lo cual sirve muy bien a la elaboración de un discurso 

revolucionario que explica y amplía con su interpr.etación 

las metas de ton ilustre pensamiento. Mard es el punto de 

partida necesario. Renunciando a falsas interpretaciones 

de un principio y producto del triunfo revolucionario, al 

gunos intelectuales revolucionarios se interesaron en conocer 

o Marti político en la justo perspectiva hist6rico de su tiem-

po. Ello nos interesó y en nuestro estudio lo ubicamos junto 

a la interpretación que Fidel Castro tiene de José Marcí. 
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Su figura e ideas. de factor uniformador en una revoluci6n, 

en nuestro trabajo. lo ··llevamos a dos aspectos contrastantes 

que se 

' . . ' . 

complementan: { l~',:Jdimensi6n 
··;.: 

práctica que provoca en 

el ·pueblo ·ardor patri.ó:ti~o y da una perspectiva histórica 

justificadora, y la viáió~· intelectual, la cual es producto 

de literatos y polit6logos, que analizan la importancia de 

las ideas de Martl en el desarrollo de la nación cubana. 

As! pues, se ha destacado a un Marti populista, desde la pers-

pectiva que esta corriente política tiene en el continente, 

para señalar algunas de las ideas avanzadas del Maestro en 

el campo de la politice y la economia. De esta manera intelec-

tuules y pol:lticos en la Cuba de hoy- de manera conciente 

o inconsciente- justifican la consigna que inició la revolución 

misma en el Moneada, lanzada por el propio Fidel Castro: ''Mort:l 

es el autor intelectual'' del proceso. 

En el análisis hist6rico que presentamos se interesa 

dar a conocer el desarrollo de la nacionalidad mediante la 

presentoci6n del papel de las clases sociales y su desarrollo. 

Destacamos lo figura de José Mart:l como representativa de 

la pequeña burguesia cubana, clase que lleva a. cabo la direc-

ción pol:ltica de la segunda etapa de la lucha en pro de la 

independencia de Cuba. Marti fue el inspirador de la misma 

y logro desarrollar una alianza entre los diversos sectores 

de la sociedad cubana capaces de retomar el liderato de lo 

gesta patriótica. La unión entre la clase trabajadora en 
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el exilio y . el liderato intelectual pequeño-burgués producen 

el Partido Revoluciona~io Cubano, que una vez creado se proyec-.,, 

ta. al pais y ,,al~,u'~'as naciones del hemisferio, La hábil labor 

org~n.izativ'a:·:i;r_el· 'fuerte apoyo logrado entre el sector más 

dinámico.· de': l:a',· :sociedad cubana hacen una propicia alianza 
':.> (. 

co'n el· viejo liderato militar de Y ara, ta necesario para ganar 

la guerra contra España, Sin embargo, el proyecto martiano 

de lierar a Cuba qued6 incluso. Su muerte y más tarde la 

intervenci6n del gobierno estadounidense frustraron los planes 

de la Cuba ideada por Martí, Al instaurarse la república 

protegido o mediatizada por el gobierno del presidente Mackin-

ley, la clase que hubía tomudo las riendas de la lucha fue 

desplazada por considerarse sus ideas peligrosas a los intere-

ses del gobierno interventor, El Partido Revo,lucionario Cubano 

y el Ejército cubano, fueron disueltos, El puesto de dirigen-

cia en la nueva república lo sustent6 un representante de 

los intereses de la burguesía dependiente que a un mismo tiempo 

apoyaba los del gobierno estadounidense, Al nuevo proyecto 

nacional se unieron los cubanos que habían militado en las 

f.ilas del autonomismo. De esta manera la clase desplazada 

inicia un compás de espero pnra retomar la dirigencia de lu 

república, el momento en que se agotara el proyecto desarrolla-

do por el imperialismo. 

Pero para analizar la figura de José Martí en la 

forja de la nacionalidad, pretendimos dejar ya por sentado 
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en el primer· capitulo· del. trabajo el importante papel de los 
' . . 

dos .sectores más :'dinámicos ~· importantes del proceso 
. - ~. ~·=·;\ . -, .• \ :. : .,. ~:,,~! ;,. . 

de desa-

rrollÓ y iógra. de·, la11'ni':l.§~.á: la pequeña burguesia y el prole ta-
. . . . ·.,: ·,: ": .· . ··>. ,: : ::-~· -
riada .. del. 'exiffo' .. en'"·'loa:_:Estados Unidos, a los cuales se les 

.. ··.· ,. . ' 

uni6 el liderato 'tlú·:-•viej~ ejército de Yara y muchos soldados 

de aquella lucha, Claro está entendemos que sin la aportaci6n 

del campesinado de la isla todo hubiera sido inútil, No obvia-

mas la importante participación de lo burguesía nacional en 

la gesto de Yara, ya que sentó las bases de la nacionalidad 

en ese momento cumbre, pero que desa¡>nreció como tal al avenir-

se con el gobierno español en el Pacto de Yara, La ruino 

de la burguesin oriental yu en camino al iniciarse la guerra 

de Yara en 1868 se consumó para fines de la misma con los expro-

piaciones de sus bienes por porte del gobierno colonial. 

Su sustitución por uno burguesía dependiendo eliminaron del 

escenario ¡1olitlco cubano. Marti vino pues, a establecer 

un nuevo plan de lucho contra el gobierno colonial y a estable-

cer un plan de subsistencia para la república que pretendió 

fundar, Sin perder de vista el pasado glorioso de Yara plani-

f..icó una nueva etapa de la guerro que pretendió establecer 

en Cuba una república de nuevo cuño que sirviera de guia a 

las atribuladas naciones hermanas del hemisferio, Sin embargo, 

el plan quedó es meras especulaciones y discursos que luego 

sirvieron para u11imur nuevus esperonzus. 

La dependencia política y econ6micu de Cuba, primero 
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como colonia de España y luegó .como principal vendedora y 

compradora en el .~om¡fcio ge~~r~do por los Estados Unidos 

limit6 la parti~ipaciéi~;·de ;las clases econ6micamente más fuer-
·. - :":c'_.::·_: __ ,_'-,'.\.:-::;j;(i~2~'.:_~~:-::f(:;}.:::;.;:·;~,-:.:·:~ -·. -. ' ' -

tes del país. :.>sófo~·.ü'n•.·s'ector de la' burguesía nacional agraria 
. -:-,-~ . ·~: ·:·_~\~:-- :~:L;· .~ .. .-.. ··.::,.,,--' 

intent6. f~ndar u·na:república ·.pero la coyontura internacional 

propihta no .se ·P:~·d~j~;· ·''d~bu desde sus comienzos como colonia 

española dependió de vaivenes de la economía mundial, Bajo 

la hegemonía española se inscribió entre 1510 y 1762 en la 

cambiante economía mercantil del contienen te europeo. Entre 

éste Último año y 1880, el libre cambismo condicionó su desa-

rrollo y con el respectivo predominio del gran capital indus-

tri al estadounidense, Ya desde 1880 y hasta 1934 la naci6n 

cayó bajo la esfera del naciente imperialismo estadounidense, 

etapa que concluye- según López Segrera- en 1934, A partir 

de esta fecha y hasta 1959 el capital financiero estadounidense 

realiza fuertes inversiones en el pais para hacerlo más depen-

diente de su comercio. 

En 1959 se produjo el rompimiento definitivo entre 

los clases sociales cubanas cuyos acuerdos a corto plazo habia 

propiciado la penetración económica estadounidense. La peque-

ña burguesía cubana, el proletariado y el campesinado cubano 

rompieron con la burguesla dependiente y la burocracia pol'cl-

co-miU.tar que hubiu gobernado al país desde la cuida del 

presidente Gerardo Machado, Las radicalización de ciertos 

sectores de dicha clase social a trav6s de sectores del 6mbito 
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universit.ario si» v·Ólvi6 .a producir como en la década de los 

treinta cÜ~~dÓ. es~~·diantes y grupos radicales de las estratas 

. medias d~ i~ so~¿dad .·.cubano se rebelaron contra el gobir.rno 

corrupt~ de· M~c~ado, Asi. pués, finalmente la pequeño burguesia 

cubanaen~¡b~r~ndo el· ideario martiano tom6 el poder. 

Las diversos etapas por las cuales pus6 la república 

una vez fundada, fueron siempre en mayor o menor n1oncra justi-

ficados por gobernantes u opositores sus posturas con el ideari 

martiano, Es significativo que en los momentos de crisis 

Marti y sus ideas aparecieron por sus supuestos seguidores, 

En lo época en que el dictador Gerardo Machado dese6 presionar 

al gobierno estadounidense pura que dejara sin efecto la En-

miendo Platt, articulo constitucional que limitaba la soberanio 

nocional, acudi6 o la figura de José Martí para lograr el 

concenso nacional y public6 a la vez que difundi6 ''Vindicoci6n 

de Cubo'', famoso discurso del Muestro. Botistu, siendo senador 

hizo caer el gobierno de Miguel Mariano G6mez por no apoyar 

su proyecto que promovía las escuelas en el campo inspirado 

en los ideas educativas del propio Martí. Los grupos opuestos 

a Mochado revivir el ideario martiono para derrocarlo. Gro u 

Son Mard fundó el Partido Hevolucionario Cubano, rememorando 

al partido fundado por Mnrti •. Pr1o Socorrás al separarse 

del anterior utiliz6 el ideario martiniano puro increparle 

sobre su desgobierno. Así también Chibás combati6 a Batista 

durante su dictadura autoproclumlndose como el heredero de 

las ideas martianas. 
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Los grupos opositores a las dos dictaduras de la 

república mediatizada fundamentaron en Mnrti sus posturas 

El clandestino ABC de la época de Machado igual que la Genera

ci6n del Centenario de la época de Fulgencio Batista se inspi

raron en Mar ti, Finalmente al producirse el inicio de la 

Revolucibn cubana, sus lideres reclaman ln autoría intelectual 

de Marti en su principal hecho inicial en contra del gobierno 

de Batista, 

Todo ello ilustra como el desplazamiento de uno clase 

gestora de la independencia y desplazada vuelve a tomar las 

riendas del proceso y logra sus objetivos finalmente utilizando 

el ideario del mis importante ideblogo cubano, el cual pertene

ce precisamente a la misma. 

Ln consolidación del Gobierno revolucionario cubano 

en el poder y el uso de la figura e ideas de Marti por el 

Movimiento 26 de Julio es un hecho indiscutible que se justifi

ca en la trayectoria del grupo revolucionario mismo. El que 

luego, al proclamarse la república soc.ialista, los confesos 

comunistas cubanos también se justifiquen en Marti no fue 

el producto de la im¡irovisaci6n sino el continuar con la tradi

ción Julio Antonio Mella, fundador del Partido Comunista Cubano 

y luchador en contra de la dictadura de Machado. 

Evidentemente en la imagen e ideas de José Martín 
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se fundamenta gran .. parte de la historia de Cuba a partir de 

su aparici6n. como'·<. gestor. en la misma, Sus ideas sirvieron 

de apoyo a 'l:ld~~·~s.Y movimientos diversos en la Cuba republica

na, dando ··la ·aensaci6n de unn relaci6n de causa y efecto entre 

sus ideas''y los diversos acontecimientos. Marti se dio en 

la historia del pais como un f en6meno que condiciona aconteci-
•:. 

mientas o más bien que los valores, Sus ideos son como una 

. fuerzo que act(ta desde fuera de la historio mismo, como se 

podría ver desde una perspectiva idealista. Sin embargo, 

cada momento de la historia cubana indudablemente tiene su 

propio fundamento en el cual las fuerzas sociales intervienen 

de manera determinan te. Martí sirve de nexo en lo interrela-

ci6n entre los ejecutantes de la historia que en definitiva 

crea lo que es la nacionalidad. Act6u como nixo inconsciente 

en la interrelaci6n de contrarios y sirve a las clases antag6-

nicas como punto de partida en su lucha por establecer su 

hegemonia. Su imagen e ideas reflejan hoy las propiedades 

generales ideales de lo que hot se concibe y es la cubanidad, 

que a su vez es dinámica y cambiante. Los que hacen hoy la 

historia de Cuba cuentan con su ideario porque sus ideas refle-

jan la realidad objetiva del pasado glorioso y proyectan el 

ideal a lograrse en el futuro, por lo diverso y rico, lo incon-

cluso y sentencioso de su discurso político. 

No dcsechnmos la visi6n de Mortí que tienen hoy, 

los cubanos que se negaron a participar del proceso revolucio-
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nario. Marti también ha servido de apoyo a la disidencia 

que surgi6 luego de instaurarse el proceso revolucionario 

cubano en consecuencia de ello consideramos que es igualmente 

válido conocer los usos de Marti por este grupo del exilio 

cubano. 

de hoy. 

También ellos forman parte de la realidad cubana 

En uno futura investigaci6n nos dedicaremos a conocer 

este aspecto tan interesantes de la historia de la Cuba actual, 

yo <¡ue ello reafirma uno de los planteamientos del presente 

trabajo, Martl es sin lugnr a dudas un elemento indispensable 

para 

las 

conocer el ser de la Cuba de ayer y de hoy, no 

circunstancias. Sus ideos cambiaron el concepto 

importa 

de lo 

nacional en Cuba una vci aparecieron en lo historia cubana. 

No se puede hablar o escribir de la historio de Cuba sin men

cionar n Mar tí. 

' 

• 
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CAPITULO I 

MARTI Y LA CUESTION NACIONAL EN CUBA 

1, EL PROBLEMA DE LA CUESTION NACIONAL. 

Para realizar la cuesti6n nacional cubana es necesario 

conocer el desarrollo hist6rico del pais y sus integrantes, 

Saber el papel de las clases sociales y entender la evoluci6n 

de la economia y sociedad cubana a partir de la llegada de 

los conquistadores españoles. Debe conocerse el papel de 

los deversos pueblos que más tarde se unieron para dar origen 

a la nacionalidad cubana, De qué manera se impuso la cultura 

dominante alrededor de la cual las demás· que coincidieron 

en el ámbito nncinal tuvieron que 1noldearse o simplemente 

desaparecer. 

El problema de lo nacional comprende esencialmente 

el análisis de la toma de conciencia por un pais dominado 

' por otro y que decide desvicularse politicamente del mismo, 

En tal situaci6n unos grupos son determinates por su clara 

visi6n de la realidad patria. Dentro de ellos existe un lide-

rato que logra plasmar efectivamente los deseos del pueblo.En 

dicho proceso se desarrollan mecanismos para lograr la indepen-

dencia, los cuales interactúan en el ámbito político, secreta-
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mente, y en el militar abiertamente; ya que uno depende del 

otro para lograr el final deseado. 

La toma de conciencio de un pueblo es la culminación 

de un movimiento progresivo, complejo y ascendente. No está 

predeterminado por los propios hombres y ocurre de acuerdo 

a la diversidad de posibilidades o probabilidades que el propio 

desarrollo histórico del país provee. En tal situación inciden 

tanto los acontecimtentos externos, en los cuales las contra-

dicciones coloniales entran en juego. Cloro está, es de sumo 

importancia tener en cuenta el papel que juegan las clases 

sociales y los diversos fuerzas económicas en tal din6mica. 

En el caso cubano nos guia el interés de conocer 

el importante papel que jugó 

de lo que debía ser Cuba como 

José Mnrti en la concepción 

nación libre. Su liderato fue 

imprescindible en el reinicio de lo lucha por la independencia 

cubana en su segundo ciclo de lucha. Su particular forma 

de organizar la lucha dentro y fuera del país garantizaba 

el éxito de sus propósitos, ya que la unidad en el liderato 

y el apoyo de las masas cubanas estaba gara'ntizado. Pero 

su muerte prematura en el campo de batalla luego de la invr.ión 

del país dejó lo intervención de Marti inconclusa. 

En el estudio clel desarrollo de lo nacionalidad cubana 

veremos dos aspectos principalmente: el económico y el social. 
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Primeramente se estudiará c6mo lo metr6poli conquistadora 

impone su plan de colonizaci6n y explotaci6n del país y luego 

iremos detectando la manera en que se fue dando la diferencia

ci6n de lo nacional cubano, 

El desarrollo de lo que más tarde se conoci6 como 

la noci6n cubano fue el resultado de la integraci6n de diver

sos pueblos, El aruaco-taino que recibi6 el impacto de la 

colonizaci6n ibera: el africano, bajo cuyo nombre se ubican 

hombres de diversos nociones principolmcrrte del Africa occiden

tal y el ibero, bajo cuyo nombre debe significarse ln pnrtici

paci6n castellana y andaluza en los primeros siglos de la 

colonia. Obviamente, el impacto de la cultura de este Último 

grupo nacional fue determinante, Su capacidad tAcnico así 

lo determin6, 

Cuba surge como una realidad en la historia europea 

'ªl incorporársela ol sistema capitalista mercantilista mundial 

por parte de la potencia ibera. Espala se lanz6 en el proyecto 

colombiano, luego de haber unificado bajo dos coronas su terri

torio al finalizar la reconquista de su territorio ocupado 

hasta 1492 por los órnbes, Toles acontecimientos influyeron 

en lo colonizoci6n de la isla, ya que varias de las institucio-



4 

nes ensayadas durante la lpoca de las guerras contra los 6rabes 

en los territorios ocupados fueron mis tarde ensayadas en 

las tierras americarias, 

·El· iílt~r.ls'' principal de las fuerzas que intervinieron 

en fue el de desarrollar una 
· ... : ... ' ' ..... -.-,. ·-' 

eatructura .. coloriiil ri~portadora que aumentar6 la cantidad 

de numerario 'eri:ia metr6poli, mediante el desarrollo al m6ximo 

de las industrias de exportaci6n. Ante tal circunstancia 

se sacrific6 la poblaci6n aut6ctona. El proyecto inicial 

fue el minero (minas de lavado) en el mismo se sacrific6 la 

poblaci6n aruaco-taina, a la cual se le desarticul6 su organi-

zaci6n social y se les impusieron instituciones ya utilizadas 

contra los mudéjares en la reconquista, La encomiendo fue 

la gara11tia de una mano de obra servil o cambio de un aculcura-

miento forzoso. 

Cuando se descubrieron grandes yacimientos de oro 

en el continente, la manera de extracci6n en las Antillas 

"se hizo poco atractiva. La escasez de mano de obra debido 

al grado de explotaci6n del pueblo indigena n lo cual se aña-

dieran la resistencia u la esclavitud, guerras y enfcrmedades 1 

hizo que los iberos trasladaran su proyecto minero a tierras 

más promisorias. Así fue c6n10 el proyecto n1inero se sustituy6 

por el proyecto agdcola. Las islas del Caribe que en un 
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principio fueron.el.~entro,de le.colonizaci6n muy pronto fueron . ' . ' 

meros. apéndÚ~s,íle•·:la::'mismn, .cuyo centro qued6 fijado en las 
·>':·'· 

sedes ·de Nueva España y el Perú, ( 1 ) 

de animales, productos 

del continente, De 

ce"n'tro ... :d.e(.'.~.a·cl.ima'i:·ac-1:6·ri~:_f_p·a·rá,-~·<,nuevas cosechas, pasaron en los 
-' ~\ .· _· :~<;/;(~~;l~Y.~if,'~~if.{~5t~i;p~:;~t~.'.~%~~}1;1i~/:.''.:::·::·," i·:_ 

primeros.\'áño.s'"\a·:;:O:ser'.Jfi'¡i.rov'eedOres y más tarde dependieron en 
. ·-: ~~-- :~--;·::-:_· __ -:{p--;_tJ;:;~:-::·~·;;;'.-:~;;;:~.~,,~G-:-:_~_-_-___ ,: ·. 

el iispecco·.:•niüúar:'.i;•(úú··. dinero que devengaba la corona en la . ' . ,, . .,., .. :;:< ::.:"."'.\~;;:,~¡_:.';;'/:;":''~~)' ... ;.;.·. '• . 
explotaci611 minera. del continente. Ante la prosperidad ibera 

las demás potencias europeas quisieron intervenir en el botín 

americano, lo que convirti6 a Cuba como el resto de las islas 

estratégicamente ubicadas en el mar de acceso, el Caribe, 

en bastiones militares de defensa del imperio. 

La economía cubana pasó de ser eminentemente minera 

a una agrícola 1 el ganado 1 azúcar, tabaco, mnderas y otros 

produc_tos de la tierra sustituyeron al oro. Cuba contribuía 

a lo ncumulnción originaria de capitales eurqpeos, pero le 

estaba prohibido el desarrollar una industria propia que pudic-

se servir de omenzo a la española. Tal situaci6n prevaleci6 

durante la primera mitad del siglo XVI y dur6 hasta fines 

del mismo, cuando se ini.ci6 ln decadencia ibero, la cual dura 

a lo largo del siglo XVII. 

(1) V6ase en Ramiro S6nchez Guerra, Manual de historia de Cuba 
del descubrimiento hasta 1868 (La llabuna: 1971), Cap. -I-.-
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Es interesante hacer .notar que se frenan los intentos 

de un desarrollo riut6nomo. de la economia cubana, la cual ya 

cuenta con una n;~n~ -~~ obra' nueva, los esclavos traidos del 

Africa; Se'•:ú~lt~~ :ios 'c~ltivos 
.... .-: . ' . '~ de cosechas que compitan 

: ·'-". - . .,"'". ·---:-·_;.j :~~..-.-:.:;:::.- ,' :-;~ó.1:-:,-·;_,_. >>«:. .; ':' . ; 
con los _de:,.la,peninsufo;.·sustituyendo los renglones de exporta-

ci6n Úe~6~ •. · •.• Jei.('.~e~;cad0 y en virtud de la estructura mono-

polistica: ·· estableci'da' por lo metr6poli, se benefician las 

oligcirqitins ~etropolitanas insulares. Las ganancias en el 

mercado en vez de reinvertirse en actividades productivas 

que beneficien el desarrollo de la colonia, se reinvierten 

en empresas especulativas o en derroches en objetos suntuarios. 

La civilización en las Antillas se concentró en las 

ciudades, en los cuales se realizaron copias de la urbaniznci6n 

española de la mctr6poli y se establecieron sociedades cuya 

estratificaci6n social semejaba· a su vez a las metropolitana. 

El ibero se ubicaba ul tope de la pirámide social y el negro 

esclavo en la base de la misma, quedando en lns etapas interme-

dias los integrantes de la sociedad criollo ·que de una manera 

u otro participan caracteristicas raciales de ambos grupos. 

Tal situoci6n se define en lu escala social colonial, tambi&n, 

por lo capacidad cconb1nicn de los individuos. En esta sociedad 

de incipiente desarrollo colonial, las ciudades fueron el 

centro <le una civilizaci6n 11 tlpicamcntc urbonn 11 como señalo 
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C6spedes del Castillo(Z), y tambi6n ejercieron el control 

de la economia, , Señala· L6pez Segrera: 

. . ·' -·_ ', ~ -... :_. '. ,: . 

, , , d~~d~l54o Ía 'región occidental se con-
. vierte·1·eii1/r.egi6n/explotadora de la regi6n 

or.ienta1;;, despojándola· de sus recursos de 
:capfial'::.'y c•iniino·:de obra y comprándole su 
. prodücCi6n:)pará luego revenderla. ( 3) 

·Lo ¿i~ri:o: era i¡ ue el comercio, controlado 
.-·-·_.-· ·_,· __ ., -.· . 

por los 

españoles, se béneficiaba de su proximidad al principal puerto 

de La ·Habana donde paraban de manera obligada los flotas de 

comercio. Sin embarg~ otras ciudades como Trinidad y Santiago 

se beneficiaron a su vez del ''tráfico mercontil •.• (Tierru 

Firme, Haití y Jamaica) ••• de carácter mediterrúnco e interna

cional, debido o la afluencia d.e contrabandistas europeos"( 4 ). 

Estas ciudades junto. a otros ubicadas estret6gicnmente en 

el ámbito geográfico nocional explotaban el campo al cual 

lo despojaban de sus riquczns que en una épocn era mineral 

y que más tarde fue cmimcntcmente agrícola. Así fue como 

la coloniu reprodujo en la misma estructura monopolista en 

su sociedad el patrón nprendido tle las relaciones comerciales 

con la metrópoli. Asi pues, se crean grandes divisiones entre 

(2) Veáse en Francisco L6pez Segrera, Cuba capitalismo depen
diente y subdesarrollo (1510-1959) (M6xico: 1973) Cap. I. 

(3) Tbid., pág. 38. 

(4) Tbid. 

• 

J 
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el campo y l~s ciudades.cubanas.· Lo propia dependencia creada 

por la economía. lonial evita una integraci6n social elemental 

en la .·colona que .pu~·da ir .sentando las bases para su futuro 

diferente·; 

.. 
·, 

El.• mu'·ndo · econ6mico de la América hispana del siglo 

XVI fúé uno· .en el .cual la dinastía de los Austria intent6 

ejercer 'el .. control' absoluto del comercio en el continente. 

Así pues, quizo y en cierta medida logró marcar las pautas 

del desarrollo en la regi6n. Sin embargo, la lejanía, lo 

extenso del territorio y el aislamiento en algunos casos no 

lo permitieron, produciéndose situaciones fuera del control 

metropolitano tales como el contrabando. Pero en general 

la realidad americana estuvo caracterizada por ua rígido con-

trol político y econ6mico ejercido desde el centro de ¡,oder 

del imperio. Sin embargo, los fenomenos de la conducta humana 

son diversos de lu misma manera que los nexos interactunntes 

de las relociones econ6micos lo son. Por ello al anal izar 

el desarrollo de la nacionalidad cubana no podemos caer en 

generalidades f6ciles o an6lisis simplistas. 

Espoña llega nl pnto máximo de su decadencia durante 

los reinados de l'elJpe IV y Carlos II entre 1621 y 1700, 

En ésta época aumenta la dependencia del país en el comercio 

con el resto de las potencias económicas europeas. Ello trajo 
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la ruina de la economia ·agropecuaria, ei 'empobrecimiento del 
, ' . ' ' ... , - -- ,, . 

'';-· 

campesinado y el· incremento·· en· l'a •· ·conc;;~tra~i6n territorial 

a manos .. de. la aristocracia andaluza que •'se habia beneficiado 

de la éxp~opi.~c~~~ J e~puls¡6n de los ·mudéjares, A su vez 

la economia. española dependí.a del capital internacional, con-

trolado por los grandes banqueros genoveses, franceses, a lema-

nes, flamencos y holandeses. Debido a que mientras m6s marcada 

fue la decadencia de la economí.a española, mayor tendieron 

n ser sus controles monopolisticos por sobre el comercio ameri-

cano, los espacios econ6micos alejados de las ciudades tan 

beneficiadas por el comercio se dedicaron al contrabando como 

la mejor formo de eludir la situación. El comercio con Am6rica 

fue en descenso, mientras que el contrabanod llegó u cerca 

del 23% para fines del siglo XVI. Las flotas que espor6dica-

mente llegaban a los Antillas o los navíos de permisi6n eran 

meros acarreadores de mercanclas de otras tierras europeas,< 5 l 

En el aspecto político las Leyes Nuevas de mediados 

de siglo XVI hasta 1573 tendieron a una mayor centralizaci6n 

del aparato polltico, económ1co e institucional, en épocas 

del pleno florecimiento del colonalismo español en América, 

Sin embargo entre 1573 y 1700 se produjo una política de aflo-

jamiento de los lazos <le la metr6poli sobre sus colonias ameri-

(5) Veáse a Tulio llalperin Donghi, Historia contemporánea 
de América Latina (Madrid: 1970) 
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canas. La .centralizaci6n se produjo .hasta el reinado de Felipe 

II, cuando España· gozaba ·aún· de. una pujanza econ6mica sin 

paralelo~ .. en · Eúropa. : ··su' ·;~~i~cipai'(·objetivo fué el impedir 
: .. -;_ ·.,• ··.-. ····-\¡':~J~ :·.:.~:.;->,~'.-: .. _.,.':,'.-.':' - ,,·,;-;· 
.. · ·. • ·, ··'.·:-.; ---:. • >- __ --·,-.-,·e;,,,,_.,_..~ · ·--' :,•;-.l.,.-c-c, ', .- ' ' • 

la competencia.·de~•la• creciente econcimia indiana. Pero en 

las un aflojamiento de 

los lai6~ ~·~lonias hispanoamericanas • 
. , ... 

.la vez de descentralizaci6n 

progresiv;.;: ·,'Lái'.¡iaífúcií 'der'erisiva triunf6 a pesar de la quie

bra parcial;~~~ slgnÚic6 la ruptura del monopolio comercial 

con el contrabando, 

La metr6poli durante este periodo <le descontralizaci6n 

cedi6 autoridad a sus súbditos antillanos, como el resto de 

los del imperio, el prop6si.to era que las colonias se encar-

garon de los gastos de la colonización. Tal situaci6n trajo 

una diversificación regional, para lo cual la hacienda en 

Cubo rin<lió al igual que el contrabando unos prop6sitos muy 

importantes en el desorrollo econ6mico. 

-En Cuba ocurre un aislan1iento mayor que en los virrei-

notos debido a su menor importancia como pieza del aparato 

económico colonial. Tal situaci6n hizo que la hacienda dedica-

ra gran parte de su producción para el consumo doméstico y 

no s6lo para exportar. Por ello las relaciones entre el campo 

y las poblaciones sufren cambios significativos, surgiendo 
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asi las bases de la integración inic'l.al del país. Esta pers-
' 

pee ti va de desarrollo .;•econ6mica'. y·· social se vi6 acompañada 
.. . - ' 

- _.· ·::·::·-, ::- :-~'-~·::·~,;·-.:·_:-,_,:",.;JJ::~-':=·.:'''/:.::'' __ :::·:>r-·.:'- '.;:.'.:'·"<'·o:'"·:--~_.-, . 
por un auge en;el•:pad~r de>las.municipalidodes coloniales. 

En· virt~u~~i";~~~-l-?~~G~~~~,~~:~~!!1í,j¡~~¡\G:i:n;~cipales de 1574, el oidor 

Alonso.: Cácere·s~"':sfrvfilr.ori;1~c.para:,.¡:,ligitimar el poder local que 

ya par~ 22~i~~~;~JW~i~;~~jJi~~·~~¿'~:~dar tierras, Por otro porte 

las caliez~~"'.:d'el'·'~'~d{i· ¿ci1'()nial, las ciudades capitales como 
' ., ·.-· .... .r:.-__ .... ', ·:-.: ·' 

La·. llalÍa·n~ se· vie'ron .. beneficiadas por el situado mexicano que 

sirvi6 para el fortalecimiento de las defensas militnres en 

las mismas y el pago de las tropas.C 6 l 

En el asepcto cultural en Cuba se deja notar para 

el siglo XVI uno tendencia hacia el desarrollo de una percona-

lidad propia, en contraposici6n con el deseo colonialista 

y, hegemónico de lo metfopoli por establecer una cultura hamo-

genea a la propia, Esto naciente cultura nocional o más bien 

criolla está representada por interesantes personajes que 

representan un testimonio vivo en una incipiente nacionalidad. 

' El periodo entre el siglo XVII y los inicios del 

XVIII, se caracterizó por el fortalecimiento de la tendencia 

descentralizodorn. Una renl cédula de !607 dividió lu isla 

de Cuba en dos gobiernos, uno con sede en La llabana y otro 

(6) Vcáse a Ramiro Sánchez, 2.J!.. Cit. 
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en Santiago, Én el caso de este último, un capitán a guerra 

subordinado al capitán general destacado en La Habana, ejerce

ría la .auto'ridad en' lo . con'cerniente a gobierno y guerra. 

Pero es su111ainente, intere~~nte ·que la cédula antes 
• L' •' ~) • , ··-_,_,_, ~:;· "-~::.' • 

mencionada 

no señaÍáb~ \Báj~;·qÜ~ juri~dicci6n estaba 

de. la',·I~~a; :\:roÜa;Úo~es t.an importantes como Trinidad, Sancti 

la región central 

SpirHus y,Re~~dios, estaban dis'frutando de una autonomia próc-

ticamente totcii. La metr6poli habia decretado la división 

en dos jurisdicciones con miras a acabar con el gran rival 

de la Casa de Contratación, el contrabando, (7) Una vez el 

gobierno español logró establecer la paz con Inglaterra, trató 

ele estrcchoo lazos con lu colonia cubano. La forn10 de hacerlo 

fue mediante los órdenes de que se suprimiera el contrabnnclo 

en la regi6n oriental, pero la población bayamesa, en particu-

lar, se resistió a acatar las órdenes del gobernador Pedro 

Valdés. Lo corona no solamente recurrió a este tipo división 

odministrutivu paru eliminar el contrabnn<lo sino que también 

recurri6 a la fuerza militar y a los procedimientos jurídi.cos. 

Asi pues, se fueron produciendo unas diferencias entre la 

metr6poli y la región oriental de la colonia, principalmente, 

Para 1698 el gobernador de la Habana estuvo al mando de la 

totalidad del territorio cubano, pero en la región oriental 

(7) Veáse a Francisco López Segrera, Q¡i_,_ Cit., sobre el tema 
"Quiebra del desorrollo autónomo", Cnp :-TII. 

) 
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los gobernadore~ a6n seg6la~ siendo nombrados por la corona 

española. La~~z d~ ~y~~i~k de:l69~ puso fin al filibusteris-

de 

-·,_~-.. ;- , 
.. .. :;~:· 

tan per}udiciaL,a/lat'é:orcinÍÍ .española, cuando ya la Casa 
. ..---.' _i-:_, __ --:~ ;_.. -~.,'::~·;·-.\-·:_.' ),''\\:ft'.'•_"'.::::_/;~)':'.<(;~\:~·:·-;:.:_ .. _:. '_.-_-~ "';.'. - - ' 

Contratac~~\ se.habia;;convertido'en una simple intermediaria 

las naciones ~~~~i~~i~a~~:i~~m¿ fuertes de Europa, 
,-:~: -

mo, 

de 
-. ·'-'·, ... •,': 

'El siglo . XVII es el período de la historia de Cuba 

en el cual la economla colonial se vuelca principalmente hacia 

la ganaderla a pesar de que el tabaco, el azúcar y otros pro-

duetos menores ya descueyan puntales del desarrollo colonial. 

Tal economla destaca su carácter dependiente del sistema capi-

taliste internacional en su fase mercantilista. La hacienda 

es la formo en que se articulan las relaciones comerciales. 

En ella se produce la carne salado y los cueros que tiene 

tanta aceptación en Europa. Para esta época el aflojamiento 

de lazos con lo metrópoli en el aspecto económico en vez de 

ser perjudiciales al desarrollo del país son mós bien bcnefi-

cios. Del estudio de la dinámica de la propiedad territorial 

o sea la lucha por las tierras en Cuba, podemos conocer la 

forma en que fueron definiendo los intereses econbmicos en 

el pals. 

La abundancia de tierras proporciona a los grandes 

hocendo<los gra11des ganancias, ¡>ro<lucto de lu n1ono de obra 

esclava. En las cercnnlas a los centros burocráticos de la 
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colonia,. los hacendados eran .. casi siempre los personajes del 

aparato· bu~ocrá.tic6-mil:i.tar ·que . operaban sus empresas desde 

suspriviÍegiadCÍ~: p~e~tos. . Su principal ganancia procedia 
·~ - .. 

del ·.al'~óv:i'~:i.~~amio~to de las flotas de arribo o del propio 

conÚab~·ndo,' Por otra parte de la regi6n oriental los hombres 

dedicridos a similares empresas se dedicaban casi exclusivamente 

al contrabando. El centro del país también se interes6 por 

el contrabando, La hacienda sustituye a la encomienda en 

el momento en que la industria agropecuaria se hizo mas rento-

ble, Se utilizo11 esclavos paro proveer una mercancía que 

tiene gran demanda (los cueros y carnes salados) en los merca-

dos capitalistas de Europa. El cuero de gran importancia 

en lo producción de operas ele montnr, calzudo y diversos pro-

duetos; asi como lo carne salada producto de gran consumo 

por los marineros integrantes <le los flotus 1 eran un buen 

negocio pra los hacendados, que se apropiaban de las tierras 

necesarias pnra el pastoreo. La 6nica obligación de los hacen-

dados era povecr de ganado a las poblnciones. 

Lo metrópoli por no dejar que un grupo social se 

hiciera muy poderoso proveyó paro que el gobierno colonial 

mediante .diversos disposiciones jurldica::; 11rotegiera a la 

pequeña propiedad. Por ello surgieron las vegas de tabuco 

y la formación de haciendas comuneras. Señala López Segrero: 



Ambos fenómenos fueron representativos del 
auge de la pequeña propiedad. El cultivo 
tabacalero constituyó un tipico minifundio, 
La hacienda comunera implicó la subdivisión 
entre varios propietarios de una gran exten
sión de terreno poseida antes por un sólo 
t~rrateniente,(8) 
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Los hacendados comuneros surgieron o bien por venta 

de la tierra misma o por herencia.< 9 l 

El cultivo de la cañn de azúcar iniciado a mediados 

del siglo XVI se debió debido nl debilitamiento de la economia 

española, en que primera instancia lo habia prohibido, El 

tabaco tercer renglón económico de lo isla, sirvió como una 

manera más de abrir mercados a lo colonia sobre un producto 

altamente cotizado en Europa. Asi pues, la colonia de Cuba 

habla desarrollado una economla dependiente de un mercado 

óvido que a la vez proveio al país de mercancías necesarias, 

entre ellas los esclavos. A pesar de que tal comercio triongu-

lar beneficiaba más o las potencias comerciales europeas más 

que u Cuba, el puls contaba con una diversidad renglones que 

(8) Ibid, págs, 64-65. 

(9) Roberto Rozsa y Jos6 Antonio Fidalgo en ''Colonia y lucha 
de.clases hasta 1868'', Revisto Cosa de las Am6ricas (1968) 
lX, 48~ dcfincne a los "vegueros" como "una clase de 
formación", se apoyan en las sublevaciones de 1717, 1720 
y 1723, las que pretenden reinvindicaciones de parte 
de la metr6poli. Se les describe como los primeros en 
representar los intereses criollos, se les llama también 
11 pcquefia burguesía criollo''• 

I 
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ofrecer y alternativas que articular. 

grupos 

Así se fue creando 

so¿ieiles 1 los cuales 

una di vers id ad de interés y de 

fueron forjando caracteristicas 

. definitorias .···de ···una per~onalidad nacional que se cuajará en 
. ··, , ..... 

el siglo. XIX. Pero para conocer las particulares de esta 

sociedad cubana en ciernes a&n tenemos que conocer los cambios 

operados en la sociedad cubana a partir de la quiebra del 

proyecto de desarrollo autónomo y la intervención de la Casa 

de Borb6n en la historia colonial de España en América. 

Entre 1700 y 1762 se produjo el fin del desarrollo 

autónomo en Cuba, finalizó el capitalismo colonial dependiente 

hacendatario al capitalismo colonial dependiente de plantación. 

España se recupera económicamente con la llegada de la Casa 

de Bordón que dió impulso al desarrollo económico en la metró-

poli. Tal situnción trujo consigo el estrechamiento de la 

dependencia colonial de Cuba con España, La monarquia española 

quiere imitar las reformas económicas impuestas por Jeon-Bap-

tiste Colbert en el estado francés desde la época del rey 

Luis XIV. Lu diversificación de la economía agricola de la 

colonia de Cuba se viene ahojo, el nuevo estado espa~ol preten-

de eficiencia en la administración colonial y al máximo benefi-
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cio del sistema mercantilista que pretende hacer funcionar. ,lO) 

De ··cúb!l, s'e<habr!a· de obtener al máximo rendimiento 
,e:,,- C"• 

. econ6mÚo; 'i.se\·f~~d¿'¡ic;;¡:'Ías reales compañías de comercio con . '":\. ;·.< .... ,)'::;'.\!-<1•/,;•·,-,:-·.~.' .. '. ·'·' 
. _.-.- :. ___ ·.·. ;,;_~: .. '~;- -";: t '·'.¡:_,_~~. ':~-,~_:::¡_ >-· ,_:.: • . . 

miras a·· evitÚ.\el.:•··coritrribrindo y consolidar el poder econ6mico 
. -~/;· .. ·:':;~·,::'/:;-~<:.::.f:>;\~~1;?j(::···.:::: :: '.' . 

de la <metr6polf;•,::\La.''Real Compañía de la Habana sustituyó 
.. ' _ _. .·/,:)/.:;~~(j·,~:-::·::_-;/;~~f.:<~<2·\;·,:,-'·;'. ;·. . 

.·el .cadúco·:.;'é'/.in~ficiénte monopolio estatal. Poco a poco la 

haciendas· gana.dera paulatinamente fue sustituida por la azuca-

rera y tabacalera. 

El Tratado de Utrech (1713) que puso fin a la Guerra 

de lo Sucesi6n Española y garantiz6 la estancia de un borb6n 

en el tronco de España-Felipe V- facultó a los ingleses por 

medio de la Compañía de los Mares del Sur a establecer un 

monopolio en el suministro de esclavos africanos en las colo-

nias españolas del Nuevo Mundo. Tal clausula en el tratado 

que estableci6 el llamado Asiento inglés, implicó el aumento 

por la demanda por vla legal e ilegal de los productos europeos 

en especial los ingleses. Tal situación hizo que los renglones 

agrícolas que sustttuyeron a los agropecuarios fueran en un 

aumento. En esta etapa de desarrollo la colonia fue percibien-

(10) Veáse Dirección Politica de las F.A.R., Qh Cit., cap. II 
España había otorgado varios asientos a diversos paises 
antes de Inglaterra, entre otros: Portugal, Génova, 
Flandes ...... P.n ocasiones se le otorg6 u ciudndnnos 
españoles, 
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do m6s la presencia de la mano de obra africana, que se reque-

ria cada vez m'ás e·n los cañaverales. Si bien el estudioso 
. _· '.· .. ·;, '· .. ;_-;·.-':'··-:>· ., . ~' ·. 

cubano··· Ramiro Guel':ra .J1ace notar que en la época del desarrollo 
:,·'· ' '";';-' ·, _.,. __ , 

aut6nomo'.~íi.ilri'Úsla/se .crea una "numerosa clase de propietarios 

· r,ti·~~-.:i~~~-:~'.!~~~'.(·~:_:,~-)~~:/1::~r·;:~-~¡i._h_:· nueva etapa de lo economía cubana ocl1rra 
.. : ' ... .-\ ... :-.\/;~~·(:- ,):·.:.': 

·~odci · la··· 0·2arii:~a~iil La corona suprimió significativamente 

ia. f!l2tÍll:~dYcie. 'los· cabildos de "mercedar" tierras y el suelo 

tendib a c~ncentrarse en menos manos. Aumenta la prjporci6n 

de esclavos. El gobierno colonial tiende a centralizar el 

poder con miras a realizar las aspiraciones de la Casa de 

Borb6n, hacer de Cuba una colonia productiva. Con el intento 

de ingerencia más directa sobre ln economía isleña, se percibe 

un retraso en el desarrollo de la mentalidad del criollo. 

Llegan más esclavos al pais, como resultado del incremento 

del comercio ingl6s, lo cual significa un contingente de reci6n 

llegados que no guardan vinculas con la realidad cubano. 

La mentalidad del dueño de la tierra se identifica con la 

producci6n para un mercado externo que lo condiciona y limita 

sus relaciones con el resto de la población del país. Las 

'lmuy hondas raices"(lZ), con que Guerra describe a los numero-

sos propietarios de la época anterior, languidecen en un peque-

ño grupo, 

(11) Veásc del autor. Azúcar y población en las Antillas 
(Lo !!abona: 1970) 

(12) Ibid. 
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El comercio legal paso al control de la Real Compañía 

de Comercio de La Habana (1740), bajo el dominio del comercio 

habanero, El comercio legal disminuye y los hacendados crio-

llos comienzan a sentir el impacto del nuevo orden de cosas, 

Comienzan a darse choques entre el sector comerciante habanero 

y los criollos dedicados a la agricultura, 

En 1762 y como resultado de las guerras entre Inglate

rra y Francia, de la cual España era aliada, Cuba cay6 en 

•l!Jno de los ingleses y se producen más cambios en la estructu

raci6n de la economia islefiu. 

Con lo llegada de los ingleses el país se orienta 

definitivamente a la economía de plotanciones, Se introduce 

un gran contingente de esclavos. El comercio con Inglaterra 

es más intenso e ircstricto. Las llanuras cubanas se dedican 

intensivamente al cultivo de la cano. Se introduce maquinaria, 

el gobierno inglés otorga préstamos y se pretende hacer de 

Cuba una nueva Barbados, Sin embargo, luego de acuerdos entre 

España e Inglaterra, la Isla es cedida a cambio de la Florida, 

1.1. CAMBIOS POLITICOS Y ECONOMICOS. 

La nueva industria agrícola fue propicia en los terre

nos llanos y Cuba contuliu con grandes extensiones de este 

tipo de terreno, sólo la parte oriental del país podría consi-
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derarse como montañosa, ,Por. ello . el desarrollo del cultivo 

cañero di6 can'' n1Íiyor ;intensi'dad en las, regione.s centralizadas 
-: ' . 

:. :."::;·M·'.~~!~~~iii§,t~'~::;~: ':~:. : .. ··:::. ::.'. ,:: '.'·· :: 
cultivo ·,intensa··;y•! eL.''•a'umento de fuerza de trabajo esclavo 

·''"'·,·· ··:._:.·.•.(_,·. -· ... -.. -•';.· -

fueron c~ndié'i~ll'ad~ ia vida de los cubanos. Los ingenios 

y trapiches Írnra procesar las mieles se multiplicaron, quedando 

en un segundo plano el resto de los renglones agd.colas del 

país, La dependencia en el comercio con Inglaterra y otras 

potencias econ6micas europeas pronto fue sustituida por una 

nueva relaci6n econ6mica con los rcci6n independizados Estudos 

Unidos, los cuales poco a poco desplazarán inclusive a España 

como principales consumidores ele lo producci6n agrícola cubano, 

Por ello la política de la clase dominante cubana en las pos-

trimerías del siglo XVIII fue una que abogaba por la libertad 

en el comercio. (! 3 ) Se produjo un cambio en la perspectiva 

de desarrollo de un régimen mercantilista se pus6 a uno que 

aspiraba al librecambismo como opci6n de desarrollo, 

' 

(13) Manuel Moreno Fraginals en su artículo "Azócar, esclavos 
y revoluci6n'' de la Revista Casa de los Am6ricas (1968), 
IX, ·36, les describe como ''burgueses dueños de esclavos'' 
y nfirman que tal 11 cantradicci6n 11 determinaria 11 a la 
larga su desaparición como claseº. Justifica tal des
cripci6n en las relaciones comerciales que mantenían 
con el munclo capitalista europeo y lo que define como 
lus "leyes inmanentes "de la producción y circulación 
de mercancías". 
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El deseo ·de expandir el negocio azucarero hizo que 

los duc1ios ·de. plan toe.ion.es tanto en occidente como en oriente 

se interesar6n p9r una cierta•autonomla comercial, Pero tales 
·.·;. 

aspiracio.nes< i:h'oi:áron: con· los<·intereses del comercio re fa: do-
'./.-. 

nadoespañ~l· de La Uobana:y los propios intereses del gobierno 

me tra·pol i ta~·1'~·.,:-·c{~~.:~;.::~-~~ \·.o casio ne s · recurrí o a burreras pro te ce ia-

nis tas.·• perjJJ~j¡¿i~s< a 
', < ·,· •. ':.•· ::.·;,-. '' ",·,,·, 

"Discurso 

sobre la ~ii.~.i'cul tu~a · en 

la economla colonial. El 

La Habnno"(l 4 ) de Arengo y Pnrreño 

condiciones necesarias de desarrollo 
1 . . - ' ·. 

que los dueños de· plantaciones requieren del gobierno colonial. 

Entre. otras cosas el documento refleja el requerimiento de 

una mayor independencia comercial y el establecimiento de 

un banco ogricola para no depender mis del cr6dito refocciona-

ria hispano de Lo Habana. L6pez Segrero enfatiza que el docu-

mento insiste la necesidad de derecl1os para importar sin res-

trice iones maquinaria e implementos as1. como esclavos. Expresa 

lo necesidad de rcnovuci6n 11ero dejo ver t¡uc: 

de manera más o menos inconsciente .. ,los 
prerequisitos indispensables para el desarro
llo de unn clase olig6rquica criolla 1 a 
trav&s de ln pauperizoci6n llel resto del 
pais y del debilitamiento de la nacionalidad 
en proceso de desarrollo •.• (15) 

( 14) In Conde de Pozos Dulce hizo posteriormente sugerencias 
sobre reformas ngrícolos. en el país. Le Rivered tiene 
un trabajo al respecto, Marti tambi6n coment6 sobre 
las sugerencias de Pozos Dulce .. 

(15) Francisco L6pez Segrera, QQ. Cit., Púg. 143. 
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La pauperizaci6n queda. explicita en el proyecto de 

dar impulso . al moncicultiv; ,_como opci6n de desarrollo y el 
.. ,., ·.-;'':: ·.·:-r. 

di bil ita~,}t_nt,º,:·,,9~;",)'~~'tJ;:·'t~;;io,~~lidad .· ·en ciernes que da claro 

al orieni:arsé'.0 1"i;'!~'c'ipi~'~tíi{burguesia criolla por un proyecto 
... _: ".:":·:''.:_i;t{,~~,~;:1;;_;~:.1::?'.cj}~j-~;ff{&}:i~~~~it--·::·:-_:' .· - . 

que condiciono·:.isu'. manera: de ·pensar en base de un proyecto 
"·~··;, • 'c;i,,,-. , •, "! .· 

orie~t'acl~ :a~:y:~~~'lJsivomente a las condiciones de un mercado 
··:- ,. ,-, ··, -.. -: .. --- ' -

·c~utivo; 'f./~ai s'Ü'~~d6n se añade el incremento de una pobla-

ci6n esclava sobre la cual se presume tardar!1 en formar parte 

.integramente de la sociedad cubana y por ende de la nacionali-

dad en desarrollo. 

Debe tenerse en cuenta que la anterior diversificaci6n 

de la economía cubana se debi6 a un crecimiente mercado interno 

que se vio interrumpido por los cambios ocurridos por la im-

plnntnci6n de uno nuevo forma de desurrollo. Sin embargo, 

la importancia de las ciudades en el desarrollo cultural cubano 

no debe obviarse. En las c"ludndes lus diversas rozas que 

convivían participaban de actividades comunes sobre todo entre 

los grupos menos privllegiados, que constituyeron el núcleo 

iniciador de lo nacionalidad. El rechazo del trabajo manual 

por muchos blancos trajo ln sustituci6n en muchos labores 

por porte de negros y mulatos, los cuales fueron imprim.e.ndo 

su 1noncra de ser y costumbre8 en la labor productiva, y J>ronto-

mente la lengua, vehículo fundamental de la cultura, se vió 

invudillo por giros africanos. Obviamente en el ocio de lns 

clases serviles la mósica, el arte y las creencias ancestrales 
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de Africa ·quedaron impresas; Asi fue como en la ciudad al 

igual que en .el. campo .cubano. lo español se fue diferenciando 

de lo cuban~ •. • sin·:é~ii~'~·~,/~9~/ri~~esariÓ . conocer l"as relaciones 
· ~ ... , <·; ::(:.;::~,\ .. '.:~x~: :::-J2~:·¿.:t~.(·~:~2i:~~~~;,.:::\1~;:,,.;::.:~.;,. ::/ ~ ·:' ... -~;:::; ... > 

entre e·stó"s· 'dos ,·.asp·ecto·s•;é'.de·¡-;la'i•;vida< del cubano para entender 
· -'. __ ,=··' ~- :_: ·:~.- :;: ··:<;;!·_;::q:~;::~F'ki~i-::;:z:;~¡r~~-~w;~i~'.:f.~~·~:}~~;;i~wx;·;{~~:·:->~ :::~: .. ;_.;. __ ;_ _ : 

las centrad ic'cicine'ir';•:eé'on6riíicas)·:q ue ··• .• 1 leva ró n a un sector de 
. ·.: _: :: ',, ::-<·-~ ::_'..!?~_r'._'.:_{·;:";·/~~-~~;~;}:(~~i'.~:tt'.f~'t:)tf!.ii;:!f 11.~~i~)~ ?{/; .>::?;:" -'. ·'. .. 

la clase• dirigent.,''.{d.~l!X,p'.~~-~·i"~)~ni.ciar''el proceso del estableci-

miento d .. ~.-··. i"~ ~?l'd'ti~~~~~.&~~,~~.M~~~'.·.:······· . 
. ·--:~ ,'~ :·/;·_3,: :·--··,;.':··-· 

El siglo XIx:·5~~éu.,ntra a los terratenientes cubanos 

luchando por estab1écéÍ-. y.'é:oiisolidar una economía de plantacio

nes con todos los atributos deseados para un m6ximo beneficio, 

Pero su principal cliente ya en las postrimerlas del anterior 

siglo hnbia provocado cambios pollticos en el hemisferio que 

tuvieron conscuencias inesperadas para los propios hacendados 

cubanos, Los Estados Unidos se habian separado del Imperio 

inglés debido a la imposición. parlamentaria de una serie de 

impuestos que limitaban su desarrollo, En Francia la monarqula 

había sido sustituida por una rep6blica luego de una revolución 

que amenazaba al viejo orden mon6rquico en toda Europa. 

En América los resultados de ambiente revolucionario 

desorrollnclo en el propio continente así como la revolución 

desatada en Francia, no tardaron en surtir efecto. Las ideas 

de los ilustrados franceses, promotores del ambiente prercvolu-

cionurlo, no tnrdaron en llegar y o pesar de la censuro. 

La coyuntura brindada por la invasión napole6nica a España 
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trajo cambios fundamentales al panorama politice americano 

y por ende el cubano. 

La república en· Francia, luego el "termidor" de la 

revoluci6n, cobr6 visos de imperio y fue Napole6n Bona parte 

quien, de manerri·indi~ecta promovi6 los movimientos emancipado-

·res en la América hispana. Al quedar en el trono de España 

un usurpador impuesto por el gobierno de Francia luego de 

la invasi6n del pals, los patriotas liberales españoles deciden 

crear un gobierno constitucional en C6diz del cual hacen parti-

cipcs a los colonias americanas. Con iguales derechos de 

elegir y crear una monarquia constitucional propia para todo 

el reino, los blancos americanos son convidados o participar 

en la eloboruci6n de uno constituci6n y garantizar los derechos 

al trono del principe don Fernando. Tal situaci6n trajo una 

serie de acontecimientos que provocaron la caída del imperio 

colonial en A1n6ricl1. Los antiguos colonias ul sentirse capaces 

de gobernarse u si mismos bajo las pautas de un contrato social 

roto por la situaci6n especial de la ausencia del monarca 

legítin10, se dieron a la torea de crear gobiernos propios. 

La rei11stauroci6n del monarca legítimo en el trono metropolita-

no y postcriorrne11tc la climinnci6n de ln Constituci6n de C6diz 

de 1812 coincidi6 con el proceso independentista americano. 

Las guerras de independencia no tardaron en llegar. Los nom-

bres de Hidalgo, Morelos, Bolivar, Sucre y San Martin, entre 
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otros tantos no menos her6i~os no tarforon en. cubrir la" ¡,agi

nas de lo futura hiátoria americana, Por su parte en el Caribe 

el .caso sfgnfficati-vo>·'.d¿:·i18{ti {~~dct6 la regi6n, allí se 

del mundo como resultado 

·de una ".la Rep6blica francesa, 
~ ". 

· ::r:ás''',coloííia·s.'.Jes¡i'añolas de Cuba y Puerto Rico no se 
.. -·,. ·":::/S'\\_!::~{~; :;.T~~{Y/i~<ú~t:'-:~'<?/'_·<-<·t'·~:-

h a ce n ¡iarticipes,·•de'.';:-lós .: cambios políticos que ocurren . en el 
. - .·f.-' .. ~:-;.:,_._ :. ···'" .,_, ._ '" 

contine'nte,.'p'~ró:'ell'o. no quiere decir que los mismos no tuvie-

ran repercusi.one~ en ambas islas. Los hacendados cubanos 

·participan de la formaci6n del cuerpo legislativo que gobern6 

a la España rebelde y fiel al príncipe Fernando, De tal expe-

riencia en los inicios del siglo XIX, comienzan a desarrollarse 

concepciones políticas que puedan articular las aspiraciones 

económicas de los hacendados. Se comienza a considerar la 

asimilnci6n al Reino, como una de las soluciones al problema 

del desarrollo econ6mico como una de las formas de hacer llegar 

sus inquietudes a ln corona. Más tarde se presenta la opci6n 

de un desarrollo colonial aut6nomo con un trato especial a 

territorios con ton distinta situación social y económica. 

Ambos situaciones se barajcan tanto en lo metrópoli como en 

la colonia, y quedan en suspenso hasta aparecer lu opción 

renl de lo independencia. 

En !'822 y más adelante en 1828 se dieron en Cuba 
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las primeros atisbas de ospiracian~s independientes, El llama-

da par algu.nas h¡s'tariadores, ~ubanas ·Partida criolla, comienza 

.a conspii'ar en; pro de,~a Índ,~penden6 a cubana, La conspiración 

ºRay;s i· sale~:; de :¡ja{i,~·;,~n {1828 )' dirigida par José Francisco 
.· \: ·::-- '. ·' 

Lémús '.f'Je;. ~n·e}empló de ello. Pero es interesante conocer 

unte·~·l:imo~io . recogido de la época para ir trazando algunos 

elementos que integraron el desarrollo de lo cuestión nacional 

en Cuba. al descubrirse ln conspi.ración y según se sr;";aln 

en una parte de la operación militar que descubrió la misma, 

que ''llamó la atención que en la conspiración estaban ligados 

indistintamente personas decentes con pardos y morenos 11 ,Cl&} 

Otros movi1nientos no tardaron en surgir, casi todos 

con el apoyo de los gobiernos de la Gran Colomibio y México. 

Un sector de lo intelectuali.dncl cubana apoyado la causo de 

la independencia. Gentes como el poeta José Maria lleredio 

o el presbltero Félix Vnlcru y Morales fueron ejemplo de ello, 

La Conspiración de "Agutla Negra" fue el Último testimonio 

de tales aspiraciones entre un grupo de cubanos pura los ini-

cios de lo década de los treinta. Todos estos intentos conspi-

(16) Dirección Pollticu de las F.A.R., Q.J!..!. Cit., pág. 99. 
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·. . . ·. . (17) 
rotivos tienen inspiraci6n ·latinoamericana, . Son el resul-:-

tado d~ una alionz~ erit~e sectores de las clases menos privile-

giadas, casi. s'iempi~ artesanado urbano 1 con algunos intelectua.:. 
- '' - ' - . . . -

Lo ca~s~ cÍe'. lÜ\indépeÓ,dencia de Cuba y Puerto Rico fue 

apoyada por. los ·gobiernos de los paises latinoamericanos de 

manera abierta y diligen.te en la medida que la Corona españolo 

amenaz6 con la reconquista de sus antiguos colonias. Para 

ello el gobierno español rccibi6 el apoyo de la Santa Alianza, 

creado por los potencias monárquicas y conservadoras de Europa. 

Uno vez lo situaci6n en el continente qued6 definida por la 

precaria situaci6n española e11 el hemisferio, la Doctrina 

Monroe-decretada por el gobierno de los Estados Unidos y apoya-

da efectivamente por la Corona británica- y la propia situaci6n 

convulso de lu Euro pu post-napoleónica, la idea de emancipar 

a Cubo qued6 en el recuerdo del Congreso de Panamá, Las rep6-

(17) 

.. 
Jos6 Luciano Franco en su 11 Introducción ul 68 11 de Revista 
Caso de las Américas ( 1968) L, comenta sobre los planes 
del gobernador de Yucatón, Antonio L6pe~ de Santa Ana 
en la década de 1820 para liberar la isla de Cuba. 
Los mismos fueron expuestos ul entonces Secretario de 
Estado, don Lucas Alam6n, En la misma Santa Ana incluía 
una proclama a los cubanos en la cual scfialabu: 
''Cubanaconos,,, A la Repóblica de México, a esta 
noción poderoso, vuestra vecina no puede serle 
indiferente vuestra desgracia. Desea vuestra re
generaci6n política, ora form6is un Estado 
distinto de su confederaci6n, ora os agregueis a 
6ste o a lu Rcp6blico de Colomibia •.. p6g. 9 
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blicas latinoamericanas . ya· no·· apoyaron con· tanto ahinco la 

independencia dé Cllba, o .. p~'ert'.C> .Rico. El apoyo efectivo era 
.. -. .-.:-::·.;.'_-·-'>l· '-'<;:'::•'./':O-_:<-:'>-__ :_:i'>>."·\ 

necesario pero,:, además'-,),1o/:era··, también la madurez de una clase 

dirigente ·qJeLs~\;d~;d'.t<l,i1~~~: ,·~ dar el paso, y eso todavia no 
-.· "<'.'-__ ,<·,· :·.-..:·::;·_:;·: T::_>>,:.;·::·:·:_.:.:t,··_:· .. :: . :·.' =·' 

se había dadÓ•\• .. 16s)~háce.ndados cubanos todavia. dilucidan sobre 
•,,. .,., - .=;_ ·;';< ~~·,)-: ~--:,-:·,;, 

la autonomí~·~:;t~1iíisifu'úaci6n, Por su parte la politica espa-
- i ·. :>;;": ;;"' -''-· -

ñola que d'eji'(' ver "l~: decadencia de la monarquia absolutista 

borb6nica y la incpacidad de los liberales de crear una opci6n, 

deja en vilo una promesa de _leyes especiales para gobernar 

a ambas islas. Sin embargo ocurren en Cuba acontecimientos 

muy significativos. Las conspiraciones de Aponte y de ''La 

Escalera" asi como la expedici6n de Narciso L6pez, muestran 

a dos clases sociales con ln opción de lo lucha armada paro 

lograr sus propósitos. Los negros y los hacendados accidenta-

les intentaron liberarse del yugo español. Tales acontecimien-

tos ocurren entre 1837 y 1844, corres pone! iendo a las dos re be-

liones de esclavos reprimidus crentcmentc por el gobierno 

espaHol y el intento de invnsi6n del militar venezolano Nnrciso 

López, apoya por inconformes hncendados cubanos. Los negros 

eubanos animados por el movimiento abolicionistn intentan 

liberarse del yugo que padecen. Los hacendados motivndos 

por los ocontccimtcntos ele 'I'exus n fines de la déco.du de los 

cunrento y animados por sus visculos comercioles con los Esta-

dos Unidos pretenden proclamar la independencia en Cuba y 

luego pedir la anexión u dicho pals. Son diferentes los moti-
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vaciones pero ya se dejo notar uno cierta inestabilidad en 

lo colonia, 

Lo represi6n del gobernador O' Donnell dej6 desarticu

lados· los planes'· de, .. lós' negros cubanos de liberarse del yugo 
,_--,',·.:· 

de la •esclnv'i1:u·d·;· ·P.cro no ta.rdoría el momento en que se diera 
• • ' ' • 1 

·una. alianza eni:re' ·fuerzas tan disímiles como los hacendados 

y esclavos para· concertar un plan emancipotorio. Señala Fer-

nando Ortiz para destocar la participaci6n de los negros cubo-

nos en la futura lucho independentista: 

y añade: 

Los negros debieron sentir, no con m6s inten
sidad pero quizás mas pronto que los blancos 
la emoción y la conciencio de lo cubanía.,, 
El negro africano tuvo que perder muy pronto 
la esperanio de volver o sus lares y en 
su nostalgia no pudo pensar en una repnrti
ci6n con10 retiro nl ocobnr lo vida. El 
negro criollo jom6s pens6 en ser sino cubano. 

El blanco poblador, ·en cambio, aún antes 
de arribar o Cuba ya pensaba en su regreso,,. 
tenia por sus padres y familiares conexiones 
con la pcninsula y se sinti6 por mucho tiempo 
ligado a ellos como un español insular.(18) 

(18) Citado en: Fcrnon<lo López Segrcrn, Qn.. Cit., pág. 113. 
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Pero entre los blancos cubanos surgió el grupo de los deshere-
.. ·' .- ' 

dados, desclasadOS':;Y.>.la·,:_genté sin:; ~eterno. Aquellos hombres 
· -. __ <. ..<·_'< .... --_:·_::,_~_._.:::,~-;.;:: .. \ .. ~./:'.'_: __ ··:;-:X.'>::~_:_ :·:¡_-y_.,-._,,~- ... ,_..:-:;i_:?i\-.. ·. · · 

que aunque siíi·, .• ést'arF:süjet'lia:·0: las condiciones de los negros 
: ' . . : ':<:: :_·<:·_·; .·.·,··-i<\):) :.///~·~:\:{)~~~i~_h,~;;t~i~~-.:;~\~~~~:{:':/:(_';·/t:~-::.::·: :,. . 

cubanos :compartian\con''ellos:':la·: posibilidad de un futuro ameri-
. · · -.. -·_ ............ :.:.;.·:~ :·::_;:~-~.:::·.~~\i::l~J:t.~-~:~;1:~-:'.:-~:~~~;~¡~:1~,~:JA~i~J·f~~~;::'.ft:i/,~::f _: :-:· ::~;,. __ ;::;_ 

cano.·. Sino.·::raz6n:/por.•)¡;la·:,::;cual. regresar a España también se 
- . -'.' , ) .-. :, .'~ -

ide~tificáron éÓn la 're~lidad cubana. 

En el desarrollo de la conciencia nocional cubano 

intervienen diversos aspectos adem6s de los cambios en lo 

animice de los integrantes de una sociedad. El aspecto econ6-

mico es determinante aunque no est6 desvinculado de la fdeolo

gia de lo nacional. Esta 6ltimn paulatinamente se va moldean-

do, el aspecto econ6mico es lento pero en ocasiones al combi-

norse con el aspecto politice es motivado repentinamente por 

cambios repc11tinos provocados por acontecimientos fuera del 

control de la población concernida. La crisis econ6mica de 

1857 es un ejemplo de ello en lo historia de Cuba. La campe-

tencio de la oz6cor de lo remolacha en Europa y la bajo en 

los precios del az6car cubano, traen intranquilidad a una 

sociedad debilitado por depender primordialmente de un producto 

y un mercado. 

Mientras que lo politi.ca mercantilista inglesa había 

convertido sus posesiones en el Caribe en lo qne se di6 por 

llamar "Sugar Islands" (Islas del Azí1cor), la corona española 
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falta de experiencia e imaginaci6n no logr6 establecer una 

absoluta sociedad de plantacion1rn .en' Cub'a, La crisis ~con6mico 

que al· tratar de Í~pone~·~~·a· economía de plantaciones la misma 

no se pudo establecer en todo el país, La numeroso clnse 

de propietarios rurales que habían surgido en la Apoca de 

desarrollo aut6nmo impideron que se l1omogenizorn el campo 

mediante el monocultivo cañero. Fue entre los criollos desvin-

culados del mercado i11ternacional que surgi6 un tipo de cubano 

"con muy hondos y firmes raíces en el suelo'1 ,Cl 9 l 

En 1865 las exportaciones de azúcar cubana a los 

Estados Unidos disminuyeron y la situaci6n de endeudamiento 

del sector más débil de la clase hacendataria cubana con el 

comercio re faccionario se hacia mós insoportable. Todos las 

esperanzas estaban cifrados en las leyes especiales prometidos 

por la metr6poli. Se csperabu que las mismos trajeran reformas 

econ6micas al país que produjeron un desarrollo más compartido, 
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En Madrid, finalmente, se citaron .a los representantes electos 

en las colonias p~ra_. ta¡tes: )unta_s, las cuales deliberaron 

so brc los ~robl¿ma~}cc.o:n6n1i'Cas/~'.pollÚcos y sociales del país. 

Se pr~:me~i·~.·ii:~~~~~~t~i~~~~l~l~iJJ~:;. antilla nos se tomarían en 

cu en ta:. su s:\·pr_o'pues't!fs:¡ )':•pe~iJ",'.Cla s il ey es no llega ron. E 1 año 
. , -_:_;_ -·_ ~;:: ·._-:<:::·,· '._':::)::f.!·::¡:i~1-'~9:1i,,::<~t;:~;~:·:r;·~\~1t;_~:;;~~-··: .. ---:.- ··:_,::, ·, _ · _- · 

de 1865 ;t:rá'ja"•'coíísfg'o\\•:•t'ifniliién; el establecimiento de la Junta 

Republ}~an~ :Ji· ·~J·~-J11'}ff'Wt~¡;~;~¡:'RÍco en la ciudad de Nueva York, 
·.; 

. Desde· alli se conspiraba para liberar a ambas islas del yugo 

español. Desde el exterior se estaban sentado las bases poro 

un rompimiento con el gobierno español, l'üro o 1 in tcrior 

del país ya desde los inicios del nuevo proyecto econ6mico 

las condiciones de un cambio en actitudes políticos por parte 

de los hacendados se estaba produciendo, 

En Cuba se estobn dantlo una situación muy particular 

debido a la dependencia econ6mica del campo con los centros 

urbunos, nl mismo tiempo que los sectores mus llébiles de la 

clase hucendatnrin se sentían oprimidos por los altos intereses 

sobre pr&stamos impuestos por los comerciantes refoccionarios. 

La situaci6n era m6s dificil en Oriente. Los hacendados occi-

dentales, por el contrario, en su grun mayoría vinculados 

al proyecto coiiero y poseedores de mejores tierras poro el 

cultivo, no se sentiun ton oprintidos econ6micamente. Las 

condiciones de oprcsi6n que lo metr6poli en el orden econ6mico 

y político imponía al pais, la ciudad lo reproducia en sus 
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relaciones .con el. campo. La. divisi6n social del trabajo en 

el país como en. cu~lquier sociedad que como la cubana estaba 

.dividida. en ·c'láses''contrapúestas las relaciones entre la ciu
.'. .. _ '·:::. ·. ,_:.::·,'. .-';':;;_;: ::· ; ·,::.~; ::: ;::,:·_. . :', -~·;:- ,·_·' :'_::, ;, ' :' ',.-. - :,·:~ -: 

dad,· sede. del'poder··colonial, y el campo se producía en base ..... - ·-,1,,-_ .. 

a la - ~xPl'~t'~-~-Í.:_i·~'--'._::CÍ·~:)·.las·. masas trabajadoras en éste último. 

Esta· o~osi~i6n se ll~da ·. más profunda en una sociedad como 

la cubana cuyas formas de desarrollo económico dependian de 

las leyes arancelarias impuestas por el gobierno metropolitano 

y ·los cambios· económicos en las economías de los pujantes 

potencias industriales con las cuales comerciaba sus productos 

agrícolas. 

El campo cubano se rezagó de las ciudades, La Habana 

por sobre todos, en lo lJUe se refería ol desarrollo de las 

fuerzas productivas. Los comerciantes refaccionarios se conso-

lidaron cada vez más en sus posiciones de con Crol económico, 

al extraer de lu clase terrateniente por medio de prés1· .mos 

la mayoría <lo sus recursos en forma de elevados intereses 

sobre los préstamos que se otorgan en base a las cosechas. 

Las potencias industriales habían establecido bajos precios 

n los productos ogrícolns cubanos y en cambio vendían u precios 

considcroblementc ultos sus productos intlustriales. Todo 

ello produjo el empobrecimiento del campesinado cubano y la 

ruina de lo clase tcrroteni.cnte oriental, el sector más débil 

del campo cubano. Lópcz Segrera explica la situación como 

una de los carnctcrísticas de lo que llnma "el subdesarrollo 
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de la sociedad cubana'', resultado de ''la economía de plantacio

nes" que .se:.instaur6:: en.,eL.país a' partir de que la política 
~·.· · ... _: ._· ,;:·:_-.. , ... -~::_- -::,;: :; <·: .. : :::··'--.h:: ·. :.\';·::_·:_~.-;i.~~·,:·.~'.·_:<) :_'·::;,-,y_:_.; ;'·}~·~/"-_,. :- - -: -_''" . 

colonial' vinctilac':cada ··.vez·:·: más,;,a,•:·,1a:"colonia en el mercado mun-
. ' " ' '" , - -'.:' . ·:·.-·¡_ --~ ••. ~.-'~• ._-.; .. -, •. :·. ¡ .- . 

. . , .. ;--'. ;;,-__ ;·:~:;~:.:'•,;,;>:;y .... ,~-J.i' .·.,..:.;..-·" - ;-:::.::-.¡.:;;_.,<·_';). 
dial;• .. : ·La.:,cte'd1'de~éia<{;éspañ~í0":_'iin¿e ·que este pais cedo cada 

• ·- -, - . :. :, • ., ¡' ~";; J _ ~~ ~ '~~z;'~'.' ,t :·:,,; :c'>~t~~·t::.~fJ!'t~\~;~~M· ! r' ."~, 
vez',·.niás· en, e'l-<'coíll'eré.'io':dé:SSUs-·•Colonios o los grandes potencias 

'irid~~~r~~f:~f~~:~~~i~i~'.~~-~~~)l~~~Sff~:''?/Q~~:i:d~s Unidos. El reclamo de 

m~te~i~·~~~~t~~:~~y~~t~]:W~t~j~~;f1i, beneficioso en su intercambio 

d~·sii~~'i..a .las/'grrindes -~~t'encias industrio les, cambio la es-

isleña, lo cuol hosta lo 

tomo <le· Lo llabana por los ingleses en el siglo XVIII, habia 

dependido del contrabondo. Luego <le volver o manos espafiolos 

el país vio cumbias en su economía que lo vnculuron oficialmen-

te inás al mcrca<lo mundial 1 con lo consiguiente ganancir1 en 

aranceles de pdrtc de la metr6poli que controlaba el comercio 

a través de su control adunnol. Claro está, las ciudades 

portuarias y los núcleos urbanos importantes desde donde se 

controlaba y realzaba el comercio legal tuvieron un desarrollo 

superior al campo. La regi6n oriental, privada del beneficio 

del contrabando lunguideclu frente o la occidental, muy propi-

cia al cu.ltivo de la caiia de azúcar producto muy reclamado 

por el mercado estadounidense y europeo. Así pues, se produjo 

lo que yn hemos sciinlndo como desarrollo desigual, el cuol 

se palp6 más entre las ciudades y las regiones agrícolas del 

pa{s, cs11ccialmcnte la oriental. Tal desarrollo desigual 

también se vio obviamente entre las regiones con mayor poten-
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cial agrario para los productos más reclamados en el mercado 

internacional;, 6omo>:'].~ ·r~Ú6n. occidental del pnis y Oriente 

cuyos prciduc·t~~:·yÍl·.no · ten:lan gran reclamo en el mercado mundial 
' • , 1 ._. -, ' .~ ¡' •, • , .- , _e, -, _·,, .,_ . · ;,- ',, ' , 

y cuyas. es'i:.f.ud~u~~·~ éc~n6micas se orientaban más a la economía 
';\ '' -· ' .· .. 

mas sl,-Íl'~Úia. bÍlsada' en el contrabando, las cuales hab:lan promo-
. "·'<'· . ,-~ 

vido: ~~ desarr~llo aut6nomo. Señala L6pez Segrcrn: 

guiente: 

La econoatia de plantaciones profundiz6 el 
subdusarrollo de lo sociedad cubnnn y, por 
ello, <li6 lugar a un mayor aumento de las 
dcsiguolida1les regionales. En Cuba se cons
tituyen en el siglo XIX dos grandes regiones: 
lu regi6n ex¡1lotu1loro occi<lct1tul que compre11-
dc, grosso modo, lns provincias de La llubana 1 

Matanzas y porte <le Las Villas; y lo región 
explotada oriental que comprende Orienta, 
CamagÜey y porte de Los Villas. (20) 

lo si-

De manera muy interesante, por: lo que esto significo para 

el proceso emoncipatorio <le lo noción, ufiu<le: 

En lo zona oriental prcdon1inan los esclavos 
urbanos sobre los rurales y la esclavitud 
ha conservado su cor6ctcr potriarcol ..• 

Por su parte sefiala sobre la regi6n occidental: 

El crecimiento manufacturero <le la rcg16n 
occidentol se llev6 n coba numentondo enorme
mente la masa esclavo, y no mediante cambios 
tecnológicos, lo cual no ocurrió en los 

(20) Cuba: capitalismo dependiente ••• póg. 153. 
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Todo .ella,. explica·.·es estudioso cubano, se debi6 debido a 

la dificultad ·en ·'.la r'egi6n oriental de "obtener esclavos y 

mercado".· Por ~Ú¿_ ~eñ~la que el 90% del azúcar cubano pro-
... ,.,,·: 

cedái dela ~egf6n.~ccitlentál. 

·un ~lemento que ilustra dramáticamente el desarrollo 

desigual· entre ambas regiones es el desarrollo ferrocarrilero 

en el país que ocurri6 a partir de 1837, primero en la propio 

España y el cual estaba obviamente viculado con el comercio 

azucarero, Moreno Frnginals señala que las diferencias regio-

nales ''se hicieron aplastantes con eluuge ferrocarrilero occi-

dental. •• frenado en seco el desarrollo de Oriente y Puerto 

Príncipe 11 <22 l. L6pez Segrero nos da cifras del año 1862, 

Comercio Exterior 

Recaudación Tributaria 

Vias Férreos 

Distribuci6n productos 

% 

Rcgi611 Occidental 

89.9 

87 

87 

% 

Regi6n Oriental 

1 o. 1 

13 

13 

nacionales $ 236,000,000 $ 69,000,000 

Per copi tn anual $ 350 $ 165 
-------------------------i_;¡_ 
( 21) 

(22) 

(23) 

Ibid,, pág. 154 

"Desgarramiento azucarero e integración nacionalº en Revista 
Casa de los Américas, Sept.-Oct, de 1970, núm,62, pág. 11. 

Cuba: cnpitnlisma dependiente ••• , ¡16g. 155. 
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seis años antes del Grito de Yara, las cuales ilustran muy 

bien la desig~aldod·~6ori6níica entre·ambas regiones: 

~ .. '.-:.·. :· - :·. ·. - '. 

Evide~téméntl!:J~sta · sl.tuad6n de desventaja llev6 

a la ruin~ ~1/ee';!·;,,l"i,;~,~~~a.~.~Ú de la clase hacendataria orlen-
-:. •· .. :-.' ,_:;, ', -:>':.':> ·~;\''::. _:· .:-f'¡_;_ -~·;:-.-,-.. "\;·:·/<-:; ._:~-. ;~t-'' '· ;:-.1;:..:- _:-:,. 

tal •.. La 'desig'uál'dad\ecíi'i16niiCa regional y el trato preferente 

a las ~~gi~~·~:~~~,:~·~ti'~?i'.~I1~·¡~t~ La Habana, las cunles eran más 

propicias 'al{'~tiitt\ra·i cañero, unido a las altos tasas fiscales 
. - ''-·~;:···.:<:;:~~·.:>· .... 

·crearon ~~á'si~uaci~~ insostenible para esta clase terratenien-

te cuya indépencia econ6mica desde el siglo XVIII la hacia 

definirse como una burguesía nacional, que obviamente buscaría 

en la opci6n independentista la soluci6n a sus problemas, 

Antes de comenzar su lubor político en pro de la 

independencia cubana, José Marti, obord6 el problema del dcso-

rrollo desigual consiente de que un desarrollo integral era 

necesario para la estabilidad de cualquier noci6n. Sus art{cu-

los periodísticos rcallzados en México en la década de los 

setenta y los subsiguientes realizados en los ochenta en torno 

~l problema econ6mico de los pnises lutinoamericanos demuestran 

su preocu¡>aci6n por el tema. Mnrti cnfatizn que la agricultura 

debe ser el centro de la economin de nuestro países para nque-

lla época. Desde su punto de vista fisiocr6tico la agricultura 

es el comienzo del cual se debe partir cuando se plantea el· 

tema del desarrollo ccon6mico nacional. Cloro está, ln mismo 
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no puede ser la.6nica opci6n. Además, considera que el apoyo 

de una poliÚca ~d~ciativá propicia a las realidades nacionales 

párticulare~ es· :necesaria para un verdadero desarrollo in te-
. ;'·. 

gral. . EnÍritizri> . 

Los cult:Í.vos 
agrícolas y 
mantien'en en 
por desdicha 
café, caña de 

numerosos de diversos ramas 
sus industrias correspondientes 
equilibrio a los pueblos ciados 
a cultivos mayores exclusivos; 
az6car, etc, (24) 

A Martí le preocupa no s6lo el monocultivo sino que 

le interesa que la educación en las naciones del hemisferio 

se oriente hacia una equitativa participación de todos los 

sectores en ella y enfatJza la importancia de llevarla al 

campo, 

M6s tarde este interés ele integrar la ciudad al campo, 

situación que no existin durante la colonia y que 110 se logró 

con el advenimiento del gobierno republicano, fue preocupación 

del gobierno revolucionnrio y de Ernesto Guevara, mientras 

~articip6 en el mismo. Fue, entonces, que se hicieron intentos 

de que ocurriera uno incuestionable integrnci6n del pais. 

(24) José Murtí, "Quesos", Obras completas, VII, pág. 188. 
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lQu6 significado tiene la integraci6n econ6mica d~ntro 
·. . . . -~-~- ... 

del problema de la cuesti6n. riacl.onal? De la misma manera en 

que de manera universal. se. da'·una ··relación entre los cuerpos 
·-·_ .. , ,·,:. ' . 

y fen6meno~ que se e'xprÍis~ .~~<su influencia y cambio recipro-

cos así mismo las soci'eda~·es.·. i·~tegradas por los hombres actúan 

entre si, En el. casoii'd¡l 'd.es~rrollo nacional es de suma impor

tancia que tal rei:a:·~i.¿n, .ocurra de una manera equilibrada, 

Si esto ocurre de manera efectiva en determinada nacionalidad 

quedará garantizada la estabilidad y paz. Para ello y así 

Mart:l lo entendia, lo intenci6n de crear un país independiente 

debía entenderse dentro de la perspectiva de lo diversidad 

de intereses de los que integran el país. Por ello los instru-

meneos democráticos integrados a la lucha por lu independencia 

son fundamentales dentro de lu perspectiva politica <le Marti. 

El concenso debe pues sustituir o lo imposici6n del caudillo 

o a las concepciones preconcebidas en otras realidades politi-

cas. 

1.2 EL RACISMO Y EL CAUDILLISMO. 

La lucho en pro de lo independencia de Cubo se inici6 

en Oriente e igual que en el resto de lo América Latina fué 

iniciada por caudillos. En Cuba fueron en su mayoría hacenda-

dos arruinados, negros libertos, mulatos educados o simplemente 

pequeño burgueses in conformes con lo situación politicu y 
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econ6mica del pafs. Carlos Manuel de Céspedes, lider de la 

fns~récci6nd~-Ya~a·de:\9~~; parteneci6 a la clase terratenien-.. - -- . - ' .·. ---·,,"' -, 

te arruinada; aci. Óri~~Í:~. ;:~na vez. iniciada la lucha contra 
-.-... ~ ··.';\" ·;_\_-~,_-~-~- :;··, 

'·; : .. :,,.' :-·' --' ',:·_-', :' .,_, .. -.·.¡·.<: ·'.1:. \' •· 
el. gobiern~;cólOnial\español, en 1869, se aprueba una Constitu-

" . . . ' .\ '- ' 

ci6n' como· ley >fu~damentai de la República en armas. La misma 

le di6 .un cuerpo civil a ésta y delimit6 los poderes del go-

bierno. Sin embargo, no tardaron en chocar el caudillo y 

su ejército y el cuerpo legislativo que pretendía gobernar 

en el territorio liberado, Céspedes, jefe del Ejército cubano 

y Presidente de la República en armas, deseo llevar la guerra 

sin las limitaciones de lo Cámara de Representantes, ésta 

a su vez desea organizar el incontrolodu territorio. 

Al lanzarse a la lucho Céspedes había decretado lo 

libertad de todos sus esclavos y reconocer la de aquellos 

que se le unieron, pero no lo había hecho "institucionalmente 

ol interior de la República en Armas, El gobierno español 

viendo ln posibilidad de debilitar a los rebeldes cubanos 

decret6 lo Ley de Vientres Libres.< 25 > Sin emba~go, al firmar

se lo Constituci6n de Gu6imaro los revolucionarios dejaron 

establecido que en lo Cuba liberada dejaba de existir la escla-

vitud, El problema racial quedaba planteado como un temo 

de grandes repercusiones en la lucha en pro de la independencia 

cubano. Los españoles, luego de la Revoluci6n haitiano, habian 

utilizado la posibilidad de uno república dominada por negros 

(25) Esto ley espafiola decretaba que todo hijo de esclavos que 
naciese del momento de su puesta en vigor, serian hombre o mu
jer libre; así como todo esclavo que hubiese llegado a lo se
senta años, 
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en Cuba para frenar el sentimiento independentista. La escla

vitud . que en un· momento signific6 la de;.oro del surgimiento 

de .la nacÍon:alidad'se co~virti6 en un freno de lu independencia 

El ~i.eclo ;a la repúcblic~ negra habia significaqo un freno al 
.. - ·. . 

afloramiento.de la nacionalidad. Ahora los españoles utilizo-

han al negro como una posibilidad de debilitar los fuerzas 

rebeldes, 

La esclavitud fue en Cuba un escal6n fundamental 

en el desarrollo de la sociedad colonial, ya que por la pronta 

desaparici6n de la mono de obra indígena la encomienda fue 

un fen6meno pasajero. Ln esclavitud, además, por el momento 

en que reaparece, la transncci6n de compra que preponderante-

mente en esta etapa se ejerce y la diferenciación fisica tan 

marcada entre la 11 mercancín" y el comprador, hizo que como 

medio de reproducir bienes de capital fuero más justificada. 

Se podria aducir que al igual diferencia existia entre el 

taina y el español, pero la transacción de compra en el coso 

del africano justificaba en parte y ante ln conciencia del 

esclavista su explotaci6n inmisericorde. Además, en la corta 

relación entre el indio antillano y el espa_ñol 11 cristiono" 

existia la culpa del despojo y lo condeno de algunas autorida-

des religiosas. 

El negro africano se . fue convirtiendo en una pieza 

clave en ln historia del país. Seria imposible estudiar la 
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historia del pali. ·seiia imposible estudiar la cuesti6n nncio-

nal cubana "ái~.').~onocer la importancia de éste en la misma. 
-. ,·,.·· 

Durant~ ia G~erra,._·Cíe los Diez Años que se inició en Yaru fue .. ' ,, -'.' ·:. <. ·.~:·'.'.·:',<;:~;::'.f(:{::., .. _: : : ... 
la carta ~e~tri~nfo barajeada durante el primer año de lucha. 

En e~te m6~~~t: ~istórico en la pieza clave en la formalización 

de la nacionalidad. Pero el cubano blanco y separatista no 

lo entiende asi. Para él sigue siendo un instrumento en el 

campo de batalla. Paro las autoridades coloniales la mejor 

forma de articular una propaganda en contra de la rebeldia 

de los hacendados cubanos. 

La sociedad cubana en conjunto no se podio superar 

ideológicamente y de forma tan inmediata el problema de la 

esclavitud. La Constitución de Guáimaro decretó la abolición 

de la institu.ción esclavista, pero no podi.a de ninguna manera 

cambiar una manera de pensar que había nacido casi con el 

país. El negro africano era una pieza fundamental en la forma-

ción económico social de Cuba, pero a nivel ideológico ni 

se le podía ubicar como un ente participante en lo lucha en 

igualdad de condiciones que el blanco. Tal falta de ubicación 

entre los gestores blancos mismos que realizaban la guerra 

fue un limitante que marcó el futuro del negr? cubano en la 

forja de la nacionalidad misma. Este tuvo que actuar como 

fuerzo pnrticipnnte importantísima pero encubierta por lo 

presencia preponderante del blanco. El negro, sin embargo, 

sirvió como gran pieza u accesorio Útil en la retórica del 
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discurso político libertario •.. No . va ha ser sino mas tarde 

en la lucha qu~·eLapiireÍlt~.·ausente en la direcci6n de la libe-
. ,. ,'-.· ·- - ';-, _ .. ,.- -'~' : .. ' ' .. --·-·'' - - "_. ·-·- . 

rigor s~fiiii~~ Úsih'~.fhstas consecuencias que el prejuicio ra

cial tuv6 e~'la guerra misma y c6mo fue utilizado éste a nivel 

propagandístico muy hábilmente por parte del gobierno colonial, 

La lucha por la independencia de Cuba en su primera 

etapa marc6 un paralelismo necesario. Al tiempo en que en 

el suelo cubano se combatía y se organizaba la República en 

Armas que iba realizando la realidad política a que se aspira-

ba, en los Estados Unidos se realizaba uno labor pcriodísti-

ca que animaba a cubanos, puertorriqueños y latinoamericanos 

así como a los propios estadounidenses a unirse ci apoyar moral-

mente la causa de Cuba, El hecho de que existiera tal ~"nta 

de independentistas de antillanos en la ciudad de Nueva York 

desde 1865, tenía un gran significado. Los cubanos considera-

ban que el gobierno de los Estados Unidos apoyaría una lucha 

tan parecida a la misma que les había dado origen como pueblo 

libre. Sin embargo, nada estaba mas lejos de la verdad, El 

gobierno de los Estados Unidos no intervendría en la causa 

de la libertad de Cuba a no ser que la misma le beneficiara, 

Su desarrollo mismo como naci6n asi lo sefialaba, Los intere-



44 

ses econ6micos de .las clases hegem6nicas de dicho pais candi-

clonaban su política exterior. Sin embargo, los cubanos inde-

pendentistas ·ocupados en· ambas labores, la conspirativa y la 

bélica en· "general no lo 'entendía de esta manera, Existe una 

interesante carta, considerada por muchos estudiosos como ap6-

crifa por la procedencia; que ilustra una posici6n muy contra-

die to ria en la primera época de la guerra. En esta carta de 

Céspedes o la Delegaci6n Revolucionaria de Nueva York se señala 

algo muy interesante, Dice así: 

Señores: 

••• Todo se pierde si ustedes no me 
con su esfuerzo poderoso. 
vengan demonios, venga el 
en nuestra ayuda. 

Vengan 
infierno 

ayudan 
yankis, 

entero 

Después haremos con los que nos ayudan lo 
que ahora hacemos con los españoles, El 
clima nos ayudará contra los yankis y, los 
negros serán a nuestro lado un elemento irre
sistible, 
Todo es mejor que abandonar la causa por 
falta de recursos, (26) 

Tales palabras nos dan un cuadro aproximado de "la situaci6n 

al comenzar la guerra y el limitado concepto de la lucho en 

los inicios de la guerra. Por una parte se consideraba funda

mental la ayuda del exterior, se sabia que habla riesgos y 

(26) Direcci6n Politica de las F.A.R., .2.Jl..• cit. pág. 186, 
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por otra parte el caudillo se consideraba capaz de reiniciar 

una nueva lucha que liberara tambi6n a Cuba de una nueva domi

naci6n. Se desconocía la capacidad político y militar de los 

estadounidenses o se menospreciaba. 

la acnsaci6n de que se cerrarían 

lA caso se pretendía dar 

filas con los hacendados 

anexionistas occidentales? No existe un criterio corrabaroble 

a mano para apoyar uno de los dos posibilidades planteadas. 

Sin embargo, este documento publicado en lo Historio de lo Gue

rra de los Diez Años del historiador español Emilio Saulero, 

nos da das datos interesantes. El primero es la mentalidad 

ingenua de C6spedes como caudilla. El segundo seria la situo-

ci6n desesperante de la lucho. Sin embargo, los palabras del 

documento dejan ver de formo indirecta hasta que punto se con

sideraba propicia una intervenci6n extranjera, lEstarion con

dicionada su manera de pensar por el trasfondo hist6rico de 

la lucha mismo? Debemos recordar que en sus etapas inicio-

les las primeras conspiraciones independentistas tonto en Cuba 

como en Puerto Rico estuvieron propiciadas por la intervenci6n 

de los repúblicas latinoamericanas, lCondicionaron de alguna 

manera estas conspiraciones iniciales esta primera etapa de 

lucho por la independencia? 

La lucho emancipotoria de la Am6rico Latina tuvo unas 

particularidades que son necesarias sefialnr. En el continente 

sudamericano los levantamientos contra Espafia fueron ocompnfia

dos por invasiones solidarias de ejércitos hermanos, llolivar 
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y San Martín fueron un ejemplo de estas marchas libertarias, 

L~ reuni6n en G~ayaquil 'ca rae teriz6 la lucha en el cono sur, 
·'.; ·'·>.'· 

cuando. la. l!nfrev.Íst'ai;eei~ealiz6 prácticamente se cifr6 el des
·,,-;-~-:_·_._:;,:: \~i>~::-~-~\~-.. ·· __ j::i;: ;.,_,_' :: i ~~_:;._:.l.:··· 

tino del.· continente';'.,; Si Francia con su apoyo a la lucha de 
~:-~.-~;_:-. <'·- '; 

los. colonos !lort~~mériCanos fue. determinante en lo consecusi6n 

de. la indepe~denc¡a de los Estados Unidos, en la América del 

Sur fue vital la solidaridad entre los pueblos que la integra-

han. Puede aducirse entonces que entre los insurrectos cubanos 

existía una completa seguridad de que una intervenci6n oportu-

na en este caso de los Estados Unidos en la guerra de Cuba 

seria determinante. Es como la seguridad de que si la histo-

ria se repetía, los resultados serían los mismos. Y es que 

la propia historia de la América independiente condicionaba 

las apreciaciones en algunos instantes de lucho, La interven-

ci6n estadounidense, muchos años mas tarde, seria solicitada 

por uno de los personajes mas patéticos de la lucha por la 

independencia en Cubo: Tom6s Estrada de la Palma, primer pre-

sidcnte de la república mediatizada, 

A lo largo de toda la guerra de Yara, que dur6 diez 

afias la intervenci6n deseada por Céspedes en esta carta cambi6 

por el deseo fervientede un reconocimiento de la República 

en Armas. El gobierno estadounidense jugó con la política 

de la espero, llomilton Fish, Secretario de Estado del gobier-

no del presidente Grant se negó con grun vehemencia a que asi 

fuern, 
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La guerra di Yara tuvo varias etapas antes de su des-

cenla,ce· anticlimático· del Pacto del Zanjón en 1879. En un 

principio,'. el< factor' .sorpresa mantuvo en jaque a las tropas 

española{, /¡bs; i~~~rl'ecto~ tomaron las ciudades del • ..ille 

del Ca~t.~)·~.~:~./t.:t.~.:~;r!t;e~.te .de la Isla y prontamente llegaron a 

dominar• todo e el•' campo en la región de CamogÜey, En los Villas 
,_ -->·-;:::\_-;::;-;,,., ... - . 

se desarrolló efectivamente, Durante 
-.-·.) 

esta· pr:l.merl:l et~pa de la lucho el ejército insurrecto mantuvo 

aisla.das a. las ciudades de la regi6n oriental <27 ), Esto hizo 

que las columnas españolas se mantuvieron en las mismas. En 

un segundo instante de lo guerra los cubanos desarrollaron 

una actividad bélico en áreas muy aislados mientras contenian 

el avance de las columnas del general Valrnuseda, quien hahia 

. recibido un refuerzo desde la peninsula, El general, luego 

de haber sacado a los insurrectos de los ciudades ocupadas 

por éstos y de haber destruido los centros operacionales re-

beldes en CamogÜey, dispersó sus tropas por todo el territorio 

alzado. Pequeiios centros operacionales del ejército espaiiol 

se encargaron, entonces, de la defensa de los ciudades y la 

¡.roducción agricola. Los cubanos habia iniciado· el sobo taje 

de la industria cañera. La "ten incendiario" desarrrollada 

(27) La región oriental de Cubo siempre ha sido el lugar donde 
hon surgido diversos movimientos emancipadores. Marti 
invadió mas tarde el pais por esta parte de Cuba y Fidel 
Custro repetirá la acción en lo década de los cincuen
ta de la presente centuria, 

1 
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por las tropas del general Máx:l.m~ .G6~ez había afectado grande-

mente la e.conomía de la. regi6~ o~'ient~i. Así pues, la dialéc-

tica de la lucha. había Ub~r~ao'-a' u~·isector del ejército insu-
'- . : ... · ·.•,>.·;_:_,_ ·,,, ' 

rrecto de la idea que el. resguardo de lo industria del azúcar 
; . -.,,'.'·. . 

era fundamental a la naci6n'· c'ubana. Esto era un indicio de 

que en la mentalidad de un grupo de los revolucionarios de 

la guerra de Yara para que la naci6n de Cubo existiera no era 

necesario que dependiera del monocultivo cañero. Tal actitud 

de las tropas de Máximo G6mez demuestra un avance cualitativo 

en la ideología de la guerra.< 28 ) 

La estrategia de las columnas m6viles de los llamados 

"mambises" pusieron a la defensiva a las fuerzas españolas 

en los centros militares de lo regi6nu oriental. Por ello 

los cubanos pudieron iniciar lu invasi6n de Las Villas y llega-

ron a dominar el campo en dicha regi6n. El embate del ejérci-

to del general C6mez hizo que los españoles se replegaran a 

las ciudades, las cuales fueron fortificadas. De esta manera 

lleg6 un equilibrio relativo en la guerra, El campo desde 

!Jas Villas a Oriente era del ejército cubano y las ciudades 

se mantenían bajo el dominio de las tropas españolas. Mientras 

(28) Manuel de la Cruz describe las famosos cargas de las 
columnas del general G6mez, en el libro de Benigno Souza, 
Máximo G6mez, el generalísimo, véase "la marcha de la 
bandera'', págs. 80-81. 
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tanto tres elementos': negativos obraban en contra del logro 

de la indepelld:~ncia /.J..á:'6JJ:~:inaci6n de las aspiraciones del 
. :~·.·;;»/ -_ •. - ' . . 

pueblo 'cuti'anoi, 'éi:c~udi1Úsmo, el racismo 

tomar parÍ:~:·~n ,l~ ~lre~ciÓ~de la lucha por 

de.Represe~ta~tes de la República en Armas. 

y la obsesi6n en 

parte de la Cámara 

l. 3. DOS CONCEPCIONES DISTINTAS DE COMO LLEVAR A CABO LA LUCHA 

POR LA INDEPENDENCIA NACIONAL 

La hábil ofensivo político-militar del general espa-

ñol Arsenio Martinez Campos culmin6 con la tregua del Zanjón 

de 1878. Diez años de lucho huliian terminado con un si.mplo 

acuerdo de cese de hostilidades entre los rebeldes cubanos 

y el ejército español. Tal situación fue el decenlace de una 

situación provocada por factores internos en el campo insurrec-

to. Las primeras grietas de dieron al surgir el conflicto 

entre el presidente de la República en Armas, Carlos MLuuel 

de Céspedes y la Cámara de Representantes. 'l'al situación se 

puede definir con dos términos utilizados por José Marti al 

señalar dos vicios de los paises latinoamericanos: el caudi-

llismo y "la justicia acumulada de los libros". El vicio de 

los caudillos libertarios del continente es considerar que 

11 el pueblo va en ellos'', como señala Martí y lo ''justicia acu-

mulada de los libros'' es el deber ser considerado como requisi-

to por las obligurquias gobernantes latinoamericanas, que pre-

tenden poner en práctica los ensayos de gobierno en los go-
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biernos republica.nos. que·. antecedl:eron a los latinoamericanos, 

Chocan inevitablemente'. posturas tan absurdas y distantes de 

la realÍdad'/en et:. continente. El caudillo se siente con de re-
.:··-·. :~-;:;;:;·,:;,_; : .<_f>' 

ch.ós; {ó~b'tié~~é!dci' .. fa libertad, de gobernar al país que consi-

dera ~H·i!J';~·~'~:f¿';;·, •Los legisladores en los cuerpos par lamen ta-

rios controlados por los grupos hegem6nicos del país conside-

ran- que la mejor forma de resguardar la institucionalidad repu-

blicana es copiando las formas de gobierno de otros países 

cuyo progreso econ6mico se co11sidera como garantía de sus ins-

tituciones, 

José Martí en un texto de un articulo suyo titulado 

"Céspedes y Agramonte'' describe el conflicto entre el caudillo 

y el hombre de gobierno c¡ue representó los intereses de lu 

Cámara de Representantes de la República de Cuba durante la 

guerra grande de Yara, El conflicto, según lo describe Martí, 

consistía en quien debía dirigir la guerra lel presidente que 

era a su vez jefe del ejército o la Cámara que era la máxima 

autoridad en el gobierno civil de los insurrectos? 

des dice Marti: 

Se le ucusabu de poner a cada instante su 
veto a las leyes de la Cámara, El decía: 
"Yo estoy frente a la historia, frente a 
mi mismo. Cuando yo creo que debo poner 
mi veto a una ley, lo pongo, y asi tranqui
lizo mi conciencia", La Cámara ansiosa de 
gloria pura, pero inoportuna- hacía leyes 
de educación y de agricultura, cuando el 
Único arado ern el machete; la batalla la 

De Céspe-



escuela: la tinto, lo sangre. Y venia el 
vet6, El tenia un fin rápido, único, la 
independencia de la patria. La Cámara tenia 
otro: lo que será el pois después de la in
dependencia. (29) 

. . . 
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La disyun.tiva entr.e · llel monarca de la libertad" como llama· 

Morti aL coudill·~. ·con "u'n fin rápido y único" y el gobierno 

civil q~ci;¡.l'/etciride; cre~r una naci6n aun cuando no se habio 
.,,-:. -:,,•.;¡;. ~ ', ' -,:·: 

logrado<lat','inde'p'én.dencia, A todo este conflicto dentro de 

11 la fatiga de acomodo-

criterio de la Clt.,iara 

y Céspedes· fue relevo do de su cargo según los disposiciones 

de la Constituci6n de Cuóimaro de 1869. ( 3 I) Aparentemente 

las instituciones civiles se habían salvado se destituy6 ul 

presidente, Lo dirección de lo lucha y el legislar para una 

república sin fronteroR definidos qued6 aparentemente en manos 

de la Cámara. Sin embargo en los momentos mas angustiosos 

de la guerra el caudillismo regional mostró posteriormente 

que podía coaccionar ol gobierno civil, como en la sedici6n 

de Lagunas de Varona llevado a cabo por las tropos a cargo 

del general Vicente García. 

(29) Obras completas, IV, pág. 360, 

(30) Véase ''Nuestro América", Obras completas, tomo VI. 

(31) Véase de Raúl Aparicio, "Sondeo en Céspedes", Revista 
Cosa de las Américas (1968) IX. 
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Un caudillo tom6 .la iniciativa en Yara y le dio tér-

mino en Lagunas 'de· .Varona.· Sin embargo, quizá fue en las 

Villas donde. el<trágl.c~· 'descenlace comenz6. En 1876 comenz6 
,::.;·;·,. 

a . fraguar~e · ·¡,{ é'.frii~~f<lnalÍ.smo entre las tropas insurrectas 

producto del ·r~gi~·~fl.·i~~(J caudillista. El general Máximo G6mez 

pospuso el avance de sus tropas a Matanzas por la reticencia 

de los villareños a ser mandados por militares que no fueran 

de su regi6n, En Las Villas había surgido una organizaci6n 

secreta conocida como la "Uni6n Republicana" que promovía que 

los villareños no aceptaran el mando de militares camogueyanos 

u orientales. Esta organizoci6n de obscurso orígenes obstruy6 

la labor revolucionaria en oros de un falso regionalismo, 

Tal actitud demostraba que la conciencia nacional no había 

eliminado el nocivo sentimiento regional que evitaba que en 

un sector del ejército cubano se sintiera cubano antes que 

villareño. Claro está ya para esta ocasi6n tras el regiona-

lismo caudillistn se escondía el racismo, que también cobr6 

expresi6n entre algunos militares villarcños, 

Entre la dirigencia insurrecta los int~reses eran 

diversos como en cualquier empresa en la que intervienen hom-

bres con un prop6si to en común, Pero en el caso del apoyo 

fue marcado el interés econ6mico. Los terratenientes cama-

gÜeyanos abandonaron la lucha al tercer año, cuando las tro-

pas de Máximo G6mez adoptaron la estrategia de la "tea incen-

diaria''. Muchos de ellos que eran anexionis~as no vieron raz6n 
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en apoyar una .causa que en nada les beneficiaba, o les benefi

ciaria ecbn6micamente y que, por el contra~io, les podría per-

judicar, Otro aspecto importante que debe tomarse en cuenta 

al analizar el por qué de la tregua del Zanj6n debe ser la 

actitd derrotista de algunos militares insurrectos, entre los 

que se puede destacar el coronel Enrique Collazo, en su libro 

Desde Yara al Zanj6n, hace explicitas algunas de sus ideas 

respecto a la guerra, Mas tarde durante lo época conspirativa 

de segundo etapa de lo lucha independentista tuvo diferencias 

con el propio Marti sobre la manera de llevar a cabo el reini-

cio de lo guerra, Lo inseguridad, los prejuicios clasistas 

o el nacionalismo mal entendido minaron gran porte del liderato 

insurrecto. El derrotismo que provocó Yara, luego se trot6 

de proyectar al interior del Partido Revolucionario Cubano, 

Sin embargo el ejemplo del Antonio Maceo y del propio Vicente 

García firmantes de la "Protesta de Mangos de Baraguá" dej6 

demostrado para la historiu que no toda lo dirigencia del ejér-

cito cubano estaba de acuerdo con el acuerdo realizado en el 
1 

Zanj6n, 

Lu tregua, como Marti llamaba al pacto fue el resul-

tado de falta de recursos, mala coordinaci6n de la Junta de 

Cubanos en Nueva York bajo la direcci6n Miguel Aldama y los 

aparatosos despliegues de los columnas armados de Mortinez 

Campos, A ello se uni6 la inseguridad de un ejército cubano 

dividido porfaccionolismos regionalistas y la subestimación 
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de la táctica guerrillera que tantas victorias le habia dado 

a los insurrectos en ·su pri.ncipio. 

Una vez firmado el acuerdo entre españoles y cubanos 

sobre la paz, en la ciudad de N~eva York se organiz6 el Comit6 

Revolucionario de Nueva York para reiniciar la guerra en Cuba. 

2, REDEFINICION DE LA LUCllA 

José Marti es el ide6logo de la segunda etapa de la 

guerra en pro de la independencia cubana, Durante la guerra 

de Yara sufrió cárcel por expresar sus ideas y mas tarde exi

lio. Mientras era estudiante en España comienza o desarro

llar conceptos cloros que forjaran la base de su pensamiento. 

Para que Marti comience o desarrollar su concepto de como se 

producida la lucha nuevamente y c6mo sería la República de 

Cuba. Su plan fue preventivo, ir preparando en la lucha la 

república, para que el asombro de la libertad no tomara de 

improviso a los republicanos cubanos, 

' 

La lucha por la independencia y el desarrollo de una 

tomo de conciencia nocional para Mnrtí tiene que ocurrir en 

dos niveles, Tiene que producirse un rompimiento sin renco-

res y prejuicios u nivel i<leol6gico y así lo independencia 

serla rea 1. Durante lo Guerra de Yara, cuando en España se 

estrena la primera república, Marti escribe un interesante 
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ensayo político: "La· República Española ante la Revolución 

Cubana", En. el mismll; e,rif~~11ta'~-~ l~.~igobe~nantes españoles 

a las co~tr~t1.~1~i.i:Ji~.~~,i~}i~~~~,¡;~~~!:1:i,~77'{f~ misma que le niega el 

derecho a ·'Cuba,::Y:def:c'reár;¿<:ü¡ia}'Jire'¡i'ilblica propia. El tema de la 
:- . .:!·<~:·:~~·~;;~f~'~{l~f:¿ffi)J.i:~t;~.i::~Y~~:'.~{]t:~0~f}í-Yf;'.?<·.:-i:;}\;I;:,.: ·-

"integridad <e.na e icin'al.~,;~¡u tilfz'ado.' .tan to por los es pañoles para 
,'. ----->-· .. ·, ::;-~-~ :~:~{::'.ii«2tf_¿~~~~l~fi{I~~fi{:i~;j.p~~~·.<:··:;:i~~, -.. 

justificar.:·.,sus:\'d.er.echos:•¿.1s.ob_re•·'la Isla, Mar ti lo analiza y des
. ··-_,-_ ·:···.> · .:-. :-~~'/:~~'\~:_'.{(~;::~~~1-~};~{~_J~-~P'/\i:::;~¿\'L/_~·~::. --:.. ·. ·: 

truye .al ···señái'1fr:· 11ciíi/v1ric'úlo's. reales que existían entre Cuba 
.·e;·:·:.•.·,.: .. ·.·;' 

y España. Señ~la '.M~rtÍ en uno de sus párrafos: 

Y añade: 

La República niega el derecho de conquista. 
Dérecho de conquista que hizo a Cuba de Es
paña. La república condena a los que opri
men. 

·La República no puede, pués, 
fue adquirido por un derecho 
y conservado por una serie 
de derecho que anatemiza. 

retener lo que 
que ella niega 1 

de violaciones 

La República se levanta en 
sufragio universal, de la 
del pueblo. 

los hombros del 
voluntad unánime 

Y Cuba se levanta asi, su plebiscito en su 
martirologio. Su sufragio es su revoluci6n. 

•• ,dotados de opuestisimos caracteres (,,.) 
hondamente divididos por cualidades pasndas, 
sin raz6n para amar a lo península (, •. ) 
lno es locura pretender que se funden en 
uno, dos pueblos por naturaleza y costum
bres.,, unidos tan s6lo por recuerdos de 
luto y de dolor? (32) 

(32) Obras completas, I, págs. 91, 92 y 93. 
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la apertura del gobierno español· a los partidos políticos en 

Cuba, tambÍ~n: ~l con~'er~ad~ri~mri :a uÚrállza tuvo su partido 
.-·:-_ ~ :; :. -_j,~_';: __ > .. ;>;-:_-:'.',>:: ___ : '':.i-'_: __ :_··:v.::_:·.::: ::-:~::- >. ':; -·,_:' -._:;-,:.·, j - - ·. 

politico, ·.· Sin.·'embilrgo;'~fue~';'éL;'a'utoridmisnío el mayor peligro 
... ·. __ ·;r:·:·-: __ :'.'.;:¡>::r ;~'.(~-:~1;::-~ifi~<!~i~~1-~l:.:{:(_'.}'.-;'~~:-~)yr:~:i(:_)'.·· .. -- ·- · · · -

a la causa: ·independenti·st:a¡•;::co;puesto• que de manera muy hábil 
_ - , . :< _,-_ :· ._;·t~'.:':\;_~:,:?'.;~'.)!:~~{%~~1J.~1i~~1\(!-~{,~r~;~:'.f:t:"-~_:·-_:_·: __ ''.: :_· ··:;_; · 
planteaba un::cli'iú:'iírso/iiímlli'gúo'.;tde'.•paz ·y prosperidad, Tras las 

- · ·: ·. ___ :, ... --,:~·ys_:~;~~-~~~)~~¡~~:~~~~~~;;~f~~1~~~1~::.f'1;:;:_'.:\_::.- ·: · 
ideas autonoiííi's·i:·as';(h'álÍiaW't'ó'da'''.una falsa ideología que promo-

vía lo que :e.i,(~\·~~~~~~Jf~~~~~*f~~~~io Rodríguez llama "criollismo 

blanco" •. Este.,conce¡ito;fc.últural explica la intención hegemóni
:: :_-. :',:_:::'-:,:~-f;-:!;,-v?t};~i~:~t.t?~x"-!;Y _-

ca de los· cubanos\:':blané.os que militaban en el autonomismo, 

Frente a ellos· seg{¡~ R~~riguez: 

Jos6 Martí, el verdadero maestro de los revo
lucionarios cubanos, emprendió la torea de 
destruir argumento por argumento lu falsa 
concepción del criollismo blanco de la bur
guesía cubano y sus corifeos. Mortí enfoca 
sin ambages lu fnlsedud del problema plunteu
do por los outono111istas: 

"Esa de racista está siendo palabra confu
sa, que huy que poncrlu en claro. El hom
bre no tiene ningún derecho especial porque 
pertenezca u una raza u otra; dígase hom
bre, ya se dicen todos los derechos, El 
negro, por 1~egro, no es inferior ni supe
rior n ningun hombre: peco por redundante 
el blanco que dice ''mi roza'' ••• (44) 

El propio Marcí abunda sobre el tema: 

(44) ''El carácter popular del Partido Revolucionario Cubano'', 
Bohemio (1975), LXVII, 93. 



Insistir en las divisiones de raza, en las 
diferencias de raza, de un pueblo natural
mente dividido, es dificultar la ventura 
pública, y la individual, que están en el 
mayor acercamiento de factores que ho de 
dividir •• , (45) 
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La ideología ,del autonomismo cubano pretendía hacer del hombre 

blanco el· eje<'de•',·ia cultura cublrna,. de esta forma se podio 
-.:-: ',-:. 

continuar dividiendo el p~ebi~, C'~Íiano rocialmente y la figura 
1 

del hombre negro seguir siendo ~ista como la figura amenazante 

,que ol momento que se declarara la república en Cuba se lanza

ría n proclamar un r6gimcn dominado por un gobierno de negros. 

La amenaza de la ''República de Negros'' era uno muy buena propa

ganda para combatir la reanudaci6n de la guerra contra Espafio. 

Pero de entre los filos mismas del separatismo aun 

surgían atisbos de anexionismo, Muchos cubanos se refugiaron 

en la insurgencia separatista con la intenci6n de promover 

lo ideo de lu uni6n con los Estados Unidos, Existían preceden-

tes, poco se conocía en Cubo del sistema federal estadouniden-

se o en nado les interesaba. 'Quizás existía mas interés en 

los supuestos beneficios que les redundoria a los clases mas 

privilegiadas del pnís. Conciente de ello Mnrti desde la 6po-

ca más temprano de tarea organizativa entre los cubanos de 

(45) "Mi rozo", Obras completas, II, pág. 298. 
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los Estados Unidos se dedic6 a descubrir los peligros que sig

nificaban t~les actitudes aun.ixi~te~tes'entre algunos cubanos, 

···:.·. 
- ·-:,j .--.::~.-./:-·.::." 

Un perÍ6dico 'defi.1íid~'1riáf 11 The Manufacturer" y "The 

Evening ·. Pos\''.f:d;~i:;~~Ji0~i·~~;t:~;¡¡,~~~,~~;~0ta ocasión publicaron unos 

artículos•. enTque'"se.'é;señalnlia",';el'••:'.deseo. de los cubanos por ser 
, i-:; ::_:;-:. ;f ;:~::-:_~;t'.~':1~~~1~.;-~s~~·f J:~~~~:;:~~t1:i:~~~,:1 ti-;:5(~!~?/;1t~:-·;:r;· < · ·'. -

anex~d()~ a·. los•'•;llstado,~XV:nf,d,e,~,~?~·"En; ellos se describía a los 

cubanos. bia~6()~ .}~~'6,;r'.1;g~};~;·,~;~,t~ñol~s , •• menos preparados que 

los hombres de :ning'úna · otra raza blanca para ser ciudadanos 

americanos.,." y añadía de manera despectivo: " ... El negro 

más degradado de Georgia está mejor preparado para la Presi-

dencio que el negro com6n de Cuba paro la ciudodnnia cubana ••• '' 

(46) Lo situación no se prestó mejor a Mnrti para desemasca-

rar la opini6n de lo prenso estndounidense con respecto a Cuba, 

y al mismo tiempo descubrir los peligros de lo posición onexio-

nisto de algunos cubanos. Su fomasn contestación ante estas 

ofensivos declaraciones de la prensa estadounidense apareció 

en el periódico El avisador hispano-americano junto a un artí

culo que Martí tituló "Vindicación de Cuba", este artículo 

fue publicado también en el "Evening" y el mismo refuta lo 

antes firmado diciendo: 

(46) En las Obras completas de José Martí, "Una opinión pro
teccionista sobre la nnexi6n de Cuba'', !, págs. 233-234. 



Hay cubanos que por m6viles respetables, 
por una admiracibn ardiente al progreso y 
lo libertad, por el presentimiento de sus 
propias fuerzas en mejores condiciones poli
tic~s, por el desdichado desconocimiento 

·.d'l lo. historio y tendencias de la oncxibn 
dese·arian: ver lo islu ligado a los Escudos 

· Unidos •.. 'Pero los que han peleado en la gue-
· rra, y .. han' opren.dido en los destierros; los 
que han· aprendido en los destierros; los 
que '·han· levantado, con el trabajo de lus 
manos y . lo mente un hogar virtuoso en el 
coroz6n de un pueblo hostil •.• no desean 
lo ·anexi6n de Cubo a los Estados Unidos. 
No lo necusiton. (47) 
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En "Nuestro América", Mortí dio una nuevo dimensi6n 

al problema del anexionismo. De manero muy sagaz hnce una 

propuesta al continente y n la vez señal.u el peligro en que 

consiste el desconocimiento de lns naciones lntinonmcricanas 

por porte de los estadounidenses. Marcí sefialu que una falta 

de valorización por los gobernantes de los Estados Unidos, 

podría provocar lo codicio por sobre esto área dal hemisferio. 

Esta posici6n potlrlo ser contra<lictorin 1 pero no lo cs 1 puesto 

que el menosprecio que se presumin ero por los pueblos que 

habitaban tan codiciadas tierras. Decía Morti: 

El d.esdén del vecino formidable, que no la 
conoco, es el peligro mayor de nuestra Arn6ri
ca; y urge porque el día de la visita astá 
pr6ximo, que el vecino la conozca, la conoz-

(47) Ihid, pág. 235. 



ca pronto, para que no la desdefie. Por igno
rancia llegaria tal vez, a poner en ella 
la codicia. Por el respeto, luego que la 
conociese, sacaría de ella sus manos. (48) 

3. MARTI Y EL PROBLEMA DE LO NACIONAL 

La naci6n . cúbana como hemos visto fue forjada 
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por 

una comunida.d de. ··hÓmbres que hist6ricamentc se ubicnron en 

·surgimiento de la noci6n misma co-

munidades que sÍ~~:Ú;rori de apoyo a los prop6sitos del gobier-

no español. Su desarrollo, como el del resto de los demás 

naciones del hemisferio, fue iniciado por el proceso de la 

conquisto, proceso doloroso que dio origen ol mestizaje y mula-

taje, Su desorrollo no fue el resultado de una cvoluci6n de 

comunida<les que emigraron o un territorio, sino que fue el 

producto de un despojo violento y la reubicaci6n de poblaci6n 

de un continente a otro en interés del lucro que supuest"amente 

devengaria lo potencio colonizadora. 

Los rasgos mas significativos de una naci6n ln comuni-

dad <le lazos económicos, sociales y políticos que una comuni-

dad desarrolla al ubl.cnrse en un territorio y compartir un 

(48) Obro• completas, VI, pág. 19. 
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idioma en común. El. sentido hist6rico que la misma deriva 
. .. ' •' ·.. . 

de ello vá .dand.o dimensi6n a io nacional, . · .. :. ,, -. - ' - . ' . Los rasgos del ca-

rae ter nacional .no. t~·~~all' en •ap~~ecer, :la diferenciaci6n entre 
'• -._,. ,-·,-,:.; 

• ',,_-.\,·~·,'<.: :.-: ·.; ,,'.' _. __ ,''d~;_:·'.;>' ,·_:>:;'.< ·,-.-.-'. . ,-·_ :.-_- :-.-- ·, 
Sin las coloriill 'y· . me t'r6¡folf',t,even ttialmén'te ·,surgen, 

',' : ~.'._ <,, ;:,~.:_;; :- ~')~.-~_:~';._'{5.:; ;:~--;··): ·'.,:':,'.: ~->-~ :·'. ': '• ' .- ·' '' 
relai:iones'•e'J~'ri6mi'cas' 1'•ié'~tre'•:·iiatos ,hombres ejerce una gran in

.:::_:· --:~:.;:;~v~·:-~'.\~-~: t~_0r~: ~;<;;\~ ~f:~~: ~u-~s,\ :f:f':~ :: :;; r~:_,~·-·:-~'.-'.;;~: ~--:_ ,-: :_ . 
fluencia' sobre'i.lási~j>arfi'c'tllaridades de la vida nacional • 

embargo 

. ,.·;: ;\,~e\}~1·1l{fü~i~~·~;·~~tJ.[f ;1§·c1 · . . .· 
.. El'.'de·sarrollo••>de>la:•'nacionalidad cubana o la cuesti6n 

naciona'l;~~~f~i~;f,~{i~~~~{~,~~t§!'.fe'n· Cuba en la medida que se fue-

ron prodÜciendo·,~·lósW:cambios'i;p'éilíticos y econ6micos que desem

Es vitnl poro comprender esto 
, ::·_ >: : :-\-'.:~ .,:~Z-i'.~;~t;t~.'.'.~i~X~:Y::3~1~;;i1~W~~~~Iftr<;.·:_:·: ._._·:-:.: 

baca ron .en lo}que/cu')íií;;;¡;5,'Jiay. 
~~: ... -.. --· ::-~.~:".;(/;;::~:::~~~~:;>{:~:-::r~~~~r;-~;:~¡:;p.:.:_~~:~I.:

7

· :··. -, • 

tener"en:"c1i'en't·a~'li1'i'/diterencias existentes entre los que inte-
'·e'."· ,)'..;).,;''.'.:;_~.:'. ;.-;_'-;·'. '·. 

graron desdé. 'Ü1(,<pr.incipio la nncionolidnd 
• ' • --·';," "··:'"I;'" ,. " -

misma 1 las peculia-

ridades de c~da' una de las clases sociales. Cu bu fue desde 

sus inicios como naci6n una sociedad hetereogcnen, integrada 

por clases ¿on intereses econ6micos, ideolug1n y hasta costum-

bres contrapuestos. Lo internncionulizaci6n de la economio 

y culturo espnfioln pretendi6 en un principio hacer de la colo-

nin una provincia de la metr6poli, pero la diferenciaci6n pro-

dueto del coloniaje mismo y los particulares vinculas econ6mi-

cos no permitieron que tal situaci6n se produciesc. 

Lu lucho por lu in<lc¡>cnde11cio fortalcci6 al n1ismo 

tiempo que definió la autoconciencia de lo nocional. Pero 

el desarrollo de lo naclo11ol es un proceso en el cual in~vito-

blemente intervienen los intereses de los clases sociales. 

J 
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Cuba en sus primeras. etapas ,de desa.rrollo experiment6 un des

doblamiento clasista?en~.·charítii','8 .,int'ereses,. conciencia de lo 
'--__ ' , .. ·:,:_-_::(.;.> '',·'~-;·\-':"- ¡ _;,·~. ~-< ·,-··;; '~, ' 

que· re era .propióé:'.y•. su·.-cultura, · .Tal 'si.tuaci6n fue así en la 
, . , .:\::;:/_:~-~,~:-~::. \:L;¿'.~~~:¡;~2;¡-~~~~~!S'.3H:;;~{t/~:~~-f~~~t~/-;~;L._: ~'.::; -¡ • 

época···calonial.::·:y;y,priivaleci6•~hasta ·ya e haber vivido varios años 
-- ·;:. : :_~ t: ... _ ~~!:;~;;-:~~:l~)~f f?~)~~:;_~;:~t:;_:~1~;-~:.tS~#:0Y~-~-;1ii!\}:{: ·:: -:_~ . 

de vida :republicana;·:"·.·en')la'-::republica mediatizada. El proceso 

de dif~:~~~2Y·~t{zg.'f~:~:f{t;i~ifue madurando en la medida que las 
.•. ::_~,'-\: .... ;··,,'.,'..:•,:;'_i;;)-,:~:.:~~--j~~~:~.;-~:>>:.',ir, •:·"'_- :· ' ,• ' 

divers•s.¿lsses ~o~isles tomaron su particular momc11to hist6ri-

ca su papel protag6nico en la escena nacional. Evolucion6 

de un nacionalismo burgués que tenia una visi6n muy limitada 

de lo que ero la noci6n cubana a formas mas integradas y com-

pletas. En ello las ideas de Marti fueron fundamentales, l1•sta 

en el momento en que se fund6 la república soclalista. En 

ello influy6 mucho la clara definici6n martiana de la naciona-

lidad, sus integrantes, así como la clara intenci6n democráti-

co de su práctica política, 

En el desarrollo de la nacionalidod cubana influye-

ron tonto la tcoriu del estado tomado de otras experiencias 

como la práctico pol:ltica basada en la propia realidad nacio-

nnl. Sin emborgo 1 Mortí puso gran interés en la práctica al 

interior del partido, Partiendo de la estructura y funci6n 

democrático del mismo lo naci6n se iría fundando. El l'a r ti-

do Revolucionario Cubano que fund6 para llevar la indepenclen-

cio a Cuba, era lo nt1ci6n en ciernes. Por ello lu práctica 

pol1tico ul interior no es vlstn como uno actividad puramente 

utilitaria sino la experiencia que enriquece el acervo politi-
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ca de la nación, En. consecuencia transforma y contribuye a 

la formación:.de,,una .. concfen7ia nacional, por ello el gran inte-
___ ., :/.',,--__ :: .. -';-----. · ... '-'::--- -

·rés .mart'iano :de· que el,as·pecto democrático del partido desta-

La. práctica pone al descubierto las causas reales 

del· desarrollo social, sus fuerzas motrices y leyes. Sobre 

esta base es ya posible entender la unidad entre la actividad 

política al interior del partido y las concepciones teóricas 

de lo que podría ser el mejor gobierno para la futura repúbli-

ca de Cuba, Martí no pretende que lo práctico sustituya a 

la teoría en la forja del estado cubano sino que el peso de 

la mismo sea igual. El surgimiento de lo república en Cuba 

debe de partir de su propia realidad, el pais no ha de conver-

tirse en una "república literaria" más. En su afamado ensayo 

''Nuestra Am6rica'', Martí ieñala: 

' 

El pueblo natural, con el empuje del ins
tituto, arrollaba, ciego del triunfo, los 
bastones de oro. Ni el libro europeo, ni 
el libro yanki, daban la clave del enigma 
hispano-americano. Se probó el odio, y los 
paises venían cada año a menos. Cansados 
del odio inútil, de la resistencia del li
bro contra la lanza, de la razón contra el 
cirial, de la ciudad contra el campo, del 
imperio imposible de las castas urbanas divi
didas sobre la nación natural, tempestuosa 
o inerte, se empieza, como sin saberlo, a 
probar el amor, 

Se ponen de pie los pueblos, y se saludan. 
11 lC6mo somos?" se preguntan; y unos a otros 



se van diciendo como son,,, Las levitas son 
todavía de !'rancia, pero el pensamiento em
pieza a se~. de Am6rica, (49) 

75 

Tales ideas vertidas en este ensayo son aplicables obviamente 

a la realidad cubana, La nacionalidad y las formas de gobier-

no debe buscarse en la realidad cubana. El problema de la 

cuesti6n nacional en Marti trasciende las fronteras naciona-

les, A Marti no s6lo le preocupa que las instituciones que 

integren la futura rep6blica surjan del propio pueblo atrav6s 

de los organismos del partido, le preocupa adernás de la iden-

tidad nacional cubana, la identidad propia del hemisferi<' con 

respecto a Europa o los Estados Unidos, Por ello se interesa 

por una integruci6n regional que fortalezca la parte latino-

americana tlel continente, La emancipaci6n de Cuba juega en 

ello un papel fundamental, seg6n el propio Marti. 

La cuesti6n nacional es dinámica, por ello los pro-

blemas planteados en la Apoca de C6spedes fueron diferentes 

a los que el propio Marti se planteó, Las diferencias inicia-

Les entre los viejos caudillos y el propio Marti, cuando éste 

. iniciaba la reorganizaci6n de la lucha evidencian la diferente 

manera en que se percibía la realidad del país en las 6ltimas 

dos d6cadas del siglo XIX con respecto a la visi6n del lidera-

(49) Obras completas, VII, pág. 349. 
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to militar de Yara, La visi6n de la patria que tiene el cau

dillo es muy diferente de la de un lider cuidadoso y un organi

zador diestro como lo es Marti. Luego la visi6n del liderato 

republicano de los primeros años de la república tendrá una 

perspectiva muy distinta de lo.s hombres de la década de los 

treinta y cuarenta, En ello influirán las clases sociales 

y su posibilidad de desarrollo dentro de la dinámica republi

cana, así como la coyuntura internacional y nacional que se 

presente. Pero desde que Nartí se hace presente en la histo

ria cubana, serán sus ideas de los nacional condicionantes, 

antecedente o inicio de una forma u otra de cada nuevo proyec

to • 

• 
' 



CAPITULO II 

'EL PARTIDO REVOLUCIONARIO CUBANO 

COMO ESCUELA DE LA NACION 

l. FUNDACION Y DESARROLLO DEL PARTIDO 
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El Partido Revolucionario Cubano fue, para Martí, 

el instrumento para forjar la nación cubana, El funcionamien

to y las bases del mismo pretendieron reflejar la nación que 

intentaban liberar del poder español. Fue un proyecto en el 

cual la práxis política definiría la futura república, Como 

partido se fijó como meta la independencia de Cuba y el apoyo 

de la lucha independentista en la nación hermana de Puerto Ri

co, En su perspectiva política, según expresado por el lidera

to, el partido no pretendla hacerse del poder una vez se obtu

viera la independencia y hasta se consideró que el mismo desapa-

recería una vez lograda ésta, 

nal la funci6n del partido 

Así pues, en su concepci6n origi-

ern transitoria, Pero la realidad 

inmediata señalaba que si el partido lograba sus propósitos, 

el mismo sería la única opción de poder ante el pueblo cubano, 

Por ello, quizás, el partido pretendió ser el reflejo de lo 

que Martí llam6 las "fuerzas ·Vivas" del país. Sin embargo, 

no pretendemos afirmar que hubiese un plan secreto de toma del 

poder por parte del partido libertador. 
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El Partido Rev~lucionario Cubano se fund6 el 10 de abril 

de 1892, · comó.'resuÚado de las gestiones hechas por exiliados . ~ . ,.,, ~ 

cubanos :y p~~rtorriqueños, los cuales bajo el liderato de Mar-

ti crearo~.'ia/·,;llases" y "Reglamento secreto" del mismo. Morti 

ya desde 1887 presidia la Comisi6n Ejecutiva de Cubanos en Nue-

va York y ya ocupando dicho puesto convino con la Convenci6n 

9ubana de Cayo Hueso en que se organizara el partido. El acuer

do se llev6 o cabo luego de que mediaran varias consultas entre 

las organizaciones que conformaban ambos organismos. El con 

enso medi6 en todo tiempo, siendo el partido lo labor de toda 

la emigroci6n y no la labor de un solo hombre. 

A la par con la labor politica que culmin6 con la funda-

ci6n del partido, Marti realiz6 una peculiar labor educativa. 

En el año de 1890 fund6 la "Liga" de Nueva York. La organiza-

ci6n pretendía alfabetizar a los cubanos y puertorriqueños de 

raza negra. En el otofio del siguiente afio se fund6 otra ''Liga'' 

en la ciudad de Tampa del estado de la Florida. Asi pués y 

no cabe duda que dichos organismos tuvieron la finalidad secun-

rt·aria de crear conciencia entre lns masas trabajadoras sobre 

la realidad política de las Antillas. Los integrantes de ambos 

grupos formaron porte de lo base del partido fundado en .1.d92. 

Marti al igual que Rafael Serro, confundador de la ''Liga'', labo-

r6 como maestro nocturno en la misma. De esta manera queda 

claro que el apoyo al partido al momento de su fundaci6n no 

fue el producto de ln improvisaci6n sino un plan desarrollado 

luego de una ardua labor de concientizoci6n entre el exilio 

1 



antillano de los Estados Unidos, 

ESP 
SAL/11 
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~r~ f!<BE 
" ~i:. !iTECA 

Partiendo del concepto de consenso experimentado ya en 

la fundaci'6n del partido, Marti como lider indiscutible del 

mismo lo busc6 entre el viejo liderato de la Guerra de Yara 

. y los "pinos nuevos", como denomin6 a los nuevos luchadores 

de la independencia. Para lograrlo recurri6 a la idea genial 

y a la vez 16gica de la continuidad hist6rica de la lucha. 

Asi Marti di6 un lugar de preponderancia y respeto al viejo 

liderato y les confront6 con la opci6n del apoyo obligado a 

este "nuevo periodo de la guerra"(!), Pero para ubicarles en 

la lucha y bajo la direcci6n política del nuevo Partido Revolu-

cionario Cubano, tuvo que luchar con las viejas ideas de la 

clase patricia de la anterior etapa libertadora. Fueron muchos 

los que quisieron mantener el predominio y los ultos grados, 

Sin embargo Marti logr6 hacer i¡ue los criterios ,-del colectivo 

del Partido prevalecieran en los criterios políticos sin tener 

que realizar grandes concesiones. 

• La organizaci6n del Partido Revolucionario Cubano no 

fue unicamente en los Estados Unidos, al interior de Cuba duran-

te la 11 tregua fecunda" se organizaron clubes que sirvieron de 

(1) Véase "Manifiesto de Montecristi" en lus Obras completas, 
IV, (La Habana: 1963-66), pág. 93. 
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apoyo al Partido. La· Íabor ·de ·Juan Gualberto Gómez fue deter-

minan te en l~.cirga.nizaci6i{ dei.'apciyo:al miSmo al interior del 
. ·_;' ·:_,,'.,,:).:. L:.-:{,:.-: .-:··:::':::::L\'·:-L:::_-:};,~'~::<:)'.:~;,;; :,~·.:,;; ': ~:·:·'._ '-:: :.'.::<·· '. :_0::i) :_. -. . . 

·país~ · Fue'.al.·'i'riterfor;Cde';',Ciiba;.cjue'/;la campaña de la continui
. -_-- :·- -.: _ -,_: ::.:- ~ '._~-~::';~;~;:r:~.fJ~:~t},y(f'.:-~~'.}.~~tf'.:.~;~~-L~'.~:~t/Aj~~;fü~;:t);iHi;~~~~-'.~-·y.-':·'.: 

dad históric'a}?sel'•hiz'o';ic:'inaEi'iZ./p.atente';:·.: Debía crearse entre la 
- -: -· :· ___ ;:,·:.3/'·::_:\\('.K.:::I{~-}:\,::;t(;jr:;I~~;~\:-.;'i~~'}i:_;~~\f~~1~\t/:~'.\:·.~-:'.?~;_-:·:··--

po bhc ión, eb::sentido>de::'qiie;¡•'el''•espíritu de la lucha de Yara 
- _ .. -- ~:.--:~-!~·-'.:)/?:t1~/~-~!.:'://.::~ ::<1-~;~·::'~:_-}·?~j::~_;;.-~r;')_~~-:~;:v-~~'., .. :; __ :· · --, · 

·nunca hal>~5;:·m~e~tg!X/:qu~ :cu~a,'núnca renunciaría a su derecho 

a ser libre,. Esa).e~Spectiv~ de la lucha daba cierta sensación 

de detrmi~ación has~~.~~ triunfo. 

En Cuba habian surgido dos partidos políticos auspi-

ciados por la metrópoli, el Partido Autonomista y la Unión 

Constitucional. Ambos reflejaban las aspiraciones de las cla-

ses dominantes del pais. El autonomista se lanz6 a la ron-

quista de los derechoi que el gobierno espaHol había ofrecido 

otorgar a Cuba al firmarse el Pacto del Zanjón. Todo ello 

se concretaba a tener representación en las Cortes del Reino, 

lo cual logr6. También presentó en dicho cuerpo un' proyecto 

para la abolición de la esclavitud y logró la misma. Como 

partido utilizó la paertura política que el gobierno metropo-

l'itano había propiciado en la colonia para desde la prensa 

criticar los vicios ele la administraci6n pública colonial y 

el sistema econ6mico, que desaparecería una vez culminarán 

en Cuba las leyes auton6micas. Tales posiciones politicas 

fueron muy populares en las zonus urbanas menos azotadas por 

la anterior guerra. Como partido logr6 algunas metas pero 

las mas conflictivas no fueron concedidas hasta que la situa-
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ci6n en el país había llegado a su punto culminante como resul

tado de la nueva etapa de la guerra independentista. 

Uno de los aspectos más interesantes que promovía 

el Partido Autonomista eran las reformas arancelarias que dis

minuían las ganancias de los comerciantes españoles tanto en 

Cuba como en la misma España, Tampoco era concebible el que 

se autorizara un cuerpo legislativo colonial que fijara los 

presupuestos coloniales que tanto beneficiaban al aparato buro

crático-militar sost6n de la colonia, 

nal que 

a todo 

Por otra parte estaba el Partido Uni6n Constitucio-

representaba al integrismo, Este partido se oponia 

cambio o reformo que pudiera representar una altera-

ci6n al r6gimen colonial. El mismo estaba casi en su totali

dad integrado por la clase comerciante. Para este partido 

el progreso de Cuba únicamente se mantendría bajo la monnr

quio españolo, por ello utiliz6 de todo tipo de recursos parla

mentarios y electorales así como el fraude para que ningún 

partido que rcpresentnse los intereses cubanos llegara con 

mayoría representativo a los Cortes. El requisito de tener 

propiedad para votar fue muy bien utilizado, ya que las firmas 

mercantiles falsamente registraron a los estibadores españoles 

como socios. Esto le dio grnn ventaju en los urnas colonia-

les. A los cubanos se les exigía que tuvieran rentas. Por 

tales razones de un mill6n y medio de posibles electores cuba-
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nos unicamente ciento. ·cincuenta y tres mil tenía derecho al 

voto, •.En. las. rdg
0

lo~es pobladas en que los peninsulares ejer-
. ·. :'. :···. ,:;! •. ·.·., .. 

cian su p.od
0

e_r hegem6llico los cubanos carecían de la mínima 
·.: .. ;.' 

posibilidad} de ··~iesi; a sus candidatos para puestos en los 

gobiernos municipal~s. Solo un cuarto de la población cubana 

estaba regist_rada en las listas electorales del país, 

Marti inició una campaña en contra del autonomismo 

desde antes de haber fundado el Partido Revolucionario Cubano, 

ya que lo consideraba como el enemigo mas fuerte con que con-

taba el separatismo cubano, Pero al producirse la crisis eco-

nómica de 1890 producto del Arancel Mckinley, la situación 

propició la fundación de un partido que como el Revoluciona-

rio Cubano promoviera la independencia política como solución 

a la situación política del pais y lo sacara del impase de 

la situación económica, Este arancel o ley de importaciones 

iniciada por el gobierno estadounidense estipulaba que debía 

existir una reciprocidad comercial entre los paises exportado-

res de azúcar y los Estados Unidos, Este país se comprometía 

~ no fijarle impuestos de importación al azúcar siempre y cuan-

do los paises vendedores recibieran sus manufacturas y produc-

tos libres de impuestos, El comercio español tanto en la Is-

la como en la metr6poli se opuso a que las merc
0

ancías estado-

unidenses compitieran libres de impuestos contra las suyas 

en el mercado cubano. Cuba que dependía casi exclusivamente 

de su mercado azucarero quedaba en una ruina total de no lle-
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garsc a un acuerda·, Entre come.rciantes ·cubanos e hispanos 

y los produc~ores de <azúcar se. fu!ld6 ·.·el llamado Movimi"nto 

Econ6mico con•:ú,< id~~: d:··~·~~v!lr la·. economía colonial. Mar ti 
·'·•·· -.,. · .. - .,-· ., ... ,~... -

junto a. ~~,·;~J:~~'~6~fR}~~ff~~ll~~ y 'trabajadora y los cubanos 

separEltistás::;;1 :l~t~tiii'~{de'i ;~~is. formaron el partido, 
.. ¿~-. ·.- ¡,_;;_.~ ·'.- ..;,-,/ ,:,<>.;;.' -.:, -·i-·: '.' -,. : . . ' .,. ·- <:·.: ;:.::· ,_·;;·. :.---J,\i'~-~-· ;•f/~ ___ :;_:,: ·._. 

'. :.:";-,:-~. ~ . .;:-~:-~\.;';: :--~:·~;>---· •' 
llX'!dJ~:~;:ii~·~ii,_j'.~~~< terrateniente desapareci6 como tal 
. - . ,·.~·-; ~·:- ·_:·\~~- .. :t.,.:-.:.:-:.':.-:··· 

con' la G.u .. fr.~:'.~·~j,.Y~~~· "Las confiscaciones, la invasi6n de 

malezas,)~ ahi:'f6n ~e~tructiva de los agentes naturales sobre 

cercas, pl~llt~d':iories. e inmuebles, 

rras que ;~·d¡~ron rescatar"(Z), 

habían arruinudo las tie-

La ruina les hizo incapaces 

. de. rerinudar la explotaci6n de predios, No hubía forma de ob

tener préstamos en un país donde el crédito estaba en menos 

del comercio refaccionario español. El campo había quedado 

en manos de hacendados extranjeros y compañías también foráneas 

que se instalaron en el paísformando latifu.ndios azucareros. 

El antiguo hacendado se convirti6 en colono de la central o 

ingenio de azúcar. La poblaci6n campesina dependía de las 

épocas de siempbre y zafra. llombres libres y libertos campe-

bíon por salarios de hambre y languidecían en las épocas de 

tiempo(J), Este fue el terreno fértil para desarrollar la 

nueva lucha independentista en Cuba, y Mar tí lo aprovech6, 

(2) Fernando Portuondo, ''Raíces de la guerra del 95 11
, Estudios 

de historia de Cuba (La Habana: 1973), pág. 113, 

(3) Epoca en que se da por terminado la labor en el campo 
cañero. 
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La coyuntura no ·se. pint6 mejor para. reiniciar la lucha. El 

conflicto arancolario entr~ España y los Estados Unidos resuel-
: .. : .-'.·.--, :.-·:-;::-~_,.- .:--:·-?:·~:-:::,-'.'.:~,··:;.:('.= ... _.:::·;;: __ ,.:_/;:::.-_:· .. \.;. -._,;_.· :'.\'.'.- -:'.:' -:, .. : -'-' , 

to en 189fdej6 claro ant.e•la1opini6n publica cubana de que 

::'.· ·::.::. ·:.~::~,~~i~I~!li\\f J~~1'f ;:: ,: ,::.:: ·: ::·:., :::: 
graci6n cutíatla ·prira •• ,fundar\e,1•.·'partido, en Cuba las ideas de 

conspirar no caían ya e~·aidos!sordos y la propaganda autono

mista de paz a toda costa iba siendo sustituida entre los sec-

tares mas afectados por las ideas martianas de la ''guerra r6pi-

da 11
, la "guerra creadora" y la "guerra cul ta 11

• En 1894 el 

azúcar cubano baj6 pro primero vez en la historia de Cuba a 

menos de dos centavos libra. Por lo cual no fuC! casualidad 

que la invasión dül país se realizara en los inicios de 1895 

por parte de José Martí y el lidürato del viejo ejército de 

Y ara. 

En lo orgunizoción del J>urtido Rcvolucio11nrio Cubano 

al interior del puís intorviniC!ron gentes que trabajaban en 

la industria tabacalera de la l'lorido tanto como obreros o 

comerciantes que lbun a realizar negocios o Cuba. Gerurdo 

Castellanos, dueño de una f{1brica de tabacos en la Florida, 

fue tln ejcn1plo de la colnboroci6n casi total del sector tabaco-

lera en la empresa dü U.bernr a Cuba por parto del Partido 

Revolucionario Cubano. En este grupo surgi6 una alianza de 

clases en pro de unn empresa en particular. 1\sí pues, en el 

partido do Martí se rompe con el esquema marxista de que un 
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partido representa necesariamente los intereses de una clase 

en particular. ,En esté,.caso el 'interés de. un grupo y otro 

son ig ual~.,ªL ~;Zt~~,,'~·~.~e>'~~~~·~J'.~[;2~:dtj~~ de coy un tura y que entre 

sus .propiá's?:'prop·u'estaá•j.;iieñala·:>que .:desaparecería una vez se 
· · · ·',. _,: :_·, ·.):~:-~:: ·,;:~:_:~~~~,)~:~f~:~~~~;}zj;~~\~~~~-5~~~~j~Jj'.{~~;fJ~~~fr~~:'.-~~: '. ;~(~·-_: '~·// ·: ,. 

lograrll ·.·sus'.·· metaa·.,;•,J,Sin·::embargo ",:"la" opción del poder ante una 
· . --: ... · -:_::\>::;:-~:.";~~¡'.i_;ff~H~~~-\~i;\~)]{~~~~~-~:~):;~{~~i~ti:;~:il~\~l~x<\~~(-'··:'.;~~ < :·:-

ausencia"· d e::r, un "'/iJ od e t-,1!; p <üiti c o :c: ere c ti v o una vez se lograra la 
,- ---_ :.·>_:·_~ -~·,,>::·:~;;:_:;:.;;_~b~:!y~{t~i;~J;~t~(;~;~~i~#t~~f~!.i1~Kif~&;~::'..~it·: '·. -·, ·:· 

· indepeódericia·i:·;1i.-s\'ülifc'abiiil,l:h'ece:Sá'ria·mente como la única opci6n 
. ·· · /:-.. _,_, 'i::~\l:~g~EGJ::-:~:*~{fi~t~~tJ;~~::1t~J~f¡;1f.'Pii~~~~~;_:_7;:::·x ~- --~·:·:· 

inmediat.t' .:lilego~',;lde)(~la!L'Victoria. El Partido Revolucionario 

Cubano es :J'.~fü!~'~'t~";}t~~g't~~~~'i1~rtido con una base amplia y con 
~-;i:. -.';~·-:':~·;,<;J'..J: '·" . ::-,-;-,. '-, .-:~·~, .. 

la misi6n de cfundar''.Íiíta''nac'i6n. 

1.2. EL PARTIDO 

La culminación de los esfuerzos organizativos de 

JosA Marti fue la fundación del Partido Revolucionario Cubano. 

La labor de Martí se inició con sus primeros contactos que 

realizó y en los cuales definió las condiciones necesarias 

para que se reiniciara la lucha por la independencia en Cuba. 

Las cartas que escribió a varios lideres revolucionarios sir-

ven parn ilustrnr sus inquietudes organizativas y conocer ln 

ideología del partido que luego fundó. La que escribió en 

el verano de 1882 al general MóxJ.mo Góinez hace referencia a 

la necesidad de un partido revolucionario que inspire por 

col1esi6n y modestia de sus J10111bres 1 la sensatez de sus prop6si-

tos, unn confianza suficiente paro acallar el onltelo del 

país". Pero para ello Marti estaba conciente de que se 
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debian establecer·' 1as·.bases ·de' un·a ~eorganizaci6n revoluciona-

ria, Para eli~Cilliéia u~aO:táétic~ orgánitzativa, la cual esbo-

za en· una cal:Í:!l::Ciüe.'~sc~ilií.6 ~n 1887 a Juan Arnao, año en que 
·, '\ --~·'·'·" ····-,~:··. .... . - . -- . ' .. - . 

habi~ pÚesfo\1)ií,.'a :.suf·retraimiento poli tic o, En su carta enu-

mera, cincc/iúip~ctos'':fÚndnmentales de la forma en que se debía 
' ' .·- __ : ... ;·:-:-.-::··_:· : ...... ,: ':. '. 

reiniciar. la .~oÜspiraci6n contra el r~gimen colonial: 

l. . Acreditar en el país, disipando temores 
y procediendo en virtud de un fin demo
crático conocido, la soluci6n revolucio
naria. 

2. Proceder sin demora a organizar, con 
lu uni6n de los jefes afueru -y traba
jos de extensi6n, y no de uno mera opi
nión, adentro- Ja parte militar de ln 
revoluci6n. 

3, Unir con 
relaciones 
gra~_ioncs. 

espiritu democrático, y en 
de igualdad todas las cmi-

4, Impedir que los simpatías revoluciona
rios en Cuba se tuerzan y esclavicen 
por ningún intl!rés de grupo, puro pre
ponderanc:la de una clase social, o la 
autoridad desmedida de una ogrupoci6n 
militnr o civil, ni de una comarca de
tcr1ninada, ni de una raza sobre otra. 

5. Impedir que con la 
ideas anexionistas se 
que vaya adquiriendo 
lucionuriu. (4) 

propuganda de las 
debilite la fuerza 
la soluci6n revo-

Marti sabia de lo necesit.lud de que en Cuba se "acreditnra 11 

nucvumentc la soluci6n de la indcpcndcnciu cumo la 611ica opci6n 

(4) Obras completas, I, pág. 214, 

J 

• 
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16gica al· futuro del pais. Pero po~e 6nfasis en que debe es

tablecerse lo que llania,. "un fin democrático conocido" con lo 

cual insinúa que.::io~ '~étcÍdbs'·r"~~lucionorios deben estas con-
:- .: ·:·. ' _-- ~'" 1 ::.'.:': _,_)\-i;:\~(:-.::-·;: .... ;2~'/·~:'~.'f;·.":;_ :~-//ye_,_:-;;:;· .. _-':,_<;-·;· 

dicionodos ;ill/;cons'ensci:,'de::: .. 1a·s¡:grupos .interesados en llevar lu 
: . -~ --:~': ·:_-)·--_:'.·_-:\/;:frf:~):t~.-;¡}·(~!::~K~~;\\{~:~'i~:'.~-·;i_~:EJP~j~~~le-~:~:. ;~,:·,;:~;. :; . -. -

independenéia~;a:•.;Cubo'·;·~;;;"EO',¡;el\\'isegundo punto dio gran importan-
.. ··. : :,_:_:_'. :·; >'-.;if ;::~~~;f~t%~:.:-~i~::~~~~~ tt;~;.~~~~;t~,ii~:;:{\'.{~}?'' '. __ '_- - ' 

cia ,.·a '·.la' un1·6n~;c'on%los·01 antiguos lideres revolucionarios, con 

. ::;,%í;!~l(,ti~~~:::. ,:'. '.'::·' :·: ''. :: :: : '..: ,: ::::: 
no·. tendrian\'',.¡ire'ji'ondQd1ncia por sobre el aspecto civil de la 

• ,.,, ,,;.·:o ;,;, ;<<'.: ;/\·l-.. ·;~--.<·;.:" 1::-.,>_-;c- ... 
·-·;',. ,.,_,_;., 

· conspirií'Ci6n;·; 'E~··.·';Jf·'tercer punto señala el trato de igualdad 
. -. ·. 

enfre todos los emigrados. En el cuarto señalo el deseo de 

que todas lns razas del país, al igual que todas las agrupacio-

nes "civiles o militares" o comarcas participaran en igualdad 

de condiciones en los planes conspirativos, Y seañala el peli-

gro del anexionismo a la lucha revolucionaria. Quedaba muy 

clara la posición martiana, la cual debe de calificarse como 

previsora. Su ¡1ropngondn desde ese momento se encamin6 o los 

aspectos que muy bien enumeran Arelys Rivera y Georgina Caste-

llanos en su ensayo 11 Murt:í. revolucionario": 

Justificur lu gucrru, mostrando lu necesi
dad de hacerlo, 
Inspirar confianza en las aptitudes de Cu
bo• por u lograr y conservar su independen
cia. 



Combatir el.raci~mo,· 
Despertar la· simpOtia 

·.en todos los países del 

.. ( ·é'. 

hac.ia lo revolución 
murido. (5) 
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En. iB9i se;,'~Ji~aron' la·s aspiraciones revolucionarias 
'.' ;;:-,· :;·_;, ,- -

de Mar tí,;· cuando /en ;,Tam·pa''cÍie. aprobaron las formas resol ucio

nes •que lle~~ii~~fii(,'¡~.j~'br~· ~e esta ·ciudad de lo Florida, En 

los mis~os .'lineamientos revolucionarios expresados a Arna o 
'<-' 

en su carta las resoluciones se resumían en los siguientes 

cuatro·· puntos, aprobados por las organizaciones de emigrados 

cubanos.de la región: 

1. Es urgente la necesidad de reunir en 
acción común republicano y libre, todos 
los eleinentos revolucionarios l1onrndos. 

2. La acci6n revolucio11aria com~n no ha 
de tener prop6sitos embozados, ni ha 
de em¡>rc11derse sin el aconiodo a las 
renlldodes y derechos y alma democráti
ca del país, que lo justicio y la expe
riencia aconsejan, ni hn de propagarse 
o realizarse de manero que justifique, 
por omisi6n o por confusi6n, el temor 
del país a unn guerra que no se haga 
co1no mero instr11mento del gobierno popu
lar y lo preparación franca y desinte
resada de ln República. 

3. La orgnnizaci6n rcvolucion11riu no l1a 
de desconocer lus 11ccesidades prácticas 
derivadas de la constitución e historia 
del país, ni hn de trabajar por el pre
dominio actual o venillero de clase al-

(5) Rstudlos sobre Mart1 (La llubunu: 1975), págs. 65-66, 
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alguna, sino por la agrupaci6n, conforme 
a métodos democráticos, de todas las 
fuerzas vivas de la patria, por la her
mandad y acci6n común de los cubanos 
residentes en el extranjero, por el 
respeto y auxilio de las repúblicas 
del mundo, y por lo creaci6n di' una 
República justa y abierta, una en el 
territorio, en derecho, en el trabajo 
y en la cordialidad, levantada con todos 
y para el bien de todos, 

La organizaci6n revolücionarin 
r6 y fomentará ln constituci6n 
y libre de los emigraciones 
(6) 

respeta
original 
locales. 
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Es evidente la plumo de Mart1 en el documento que respira el 

aire democrático que desde sus inicios conspirativos 6ste habla 

querido dar al movimiento. Se definen los métodos revoluciona-

rios, el interés de establecer un gobierno popular en Cuba, 

el respeto a los tradiciones e historio del país -con lo cual 

se le daba toda la relevancia o la anterior etapa rcvolucíono-

ria- y se advierte que el futuro movimiento conspirativo debe-

ria dejar claro que tras de él no existen "prop6sitos emboza-

dos''. Con esto último se quiere hacer claro que los prop6sitos 

unicos de la nueva conspiroci6n son 6nicamente los de la indc-

pendencia de Cubo, Estas resoluciones culminaron con la apro-

baci6n de las Bases y estatutos secretos del Partido Revolucio-

nario Cubano en Cayo Hueso, Florida el 5 de enero de 1892. 

(6) "l{esolucioncs 
pa el dio 28 
I, pág. 271. 

tomados por la emigración cubana <le 'l'am
de noviembi-e de 1891 11

, Obrns completas. 
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Significativamente al aprobarse las "Bases" del nuevo 

partido revolucionario 1 . la ,emigración se reafirmó en los prin-
•• :, : ' .- ~ --~· - ,¡-

c i pi os democrático'~ dé ··'{~é':ca~sti:iuc:f.6n> .de Guáimaro, El 17 
' '" - ---- "'. 7,: \. -... :..:-..:::';._; -', . .-.-. .':. 

de febre7 de,/l·~·f,}.;~~;~iJ;t.~t:~,~=;f•t•''e~tatutos" fueron aprobadas 

por la Junta RevdlüciOriaria:••:de·Nu'eva .. York, quedando constitui-
··:~·· · .. 

do debidamente ~l .P~rtido; Revolucionario Cubano bajo el lide-

rato de su D~legado J~~é Marti. Al producirse tal aconteci-

miento la labor del autonomismo había quedado neutralizada 

entre las filas de la emigración y las clases populares del 

país. En una carta a Gerardo Castellanos Martí deja muy clara 

la situación: 

.• . no procurumos por pelear inncccsoriumen
te contra el anexionismo imposible, cap
tarnos la antipatía del Norte; sino que 
tenemos la firme decisi6n de merecer, y 
solicitar, y obtener, su sim¡rntí.a, sin la 
cual la independencia seria muy difícil 
de lograr y muy dificil de mantener ••. (7) 

Aun quedaba el peligro del anexionismo que podio surgir entre 

las clases mas poderosas del país una vez constatada que la 

vida del outonom.ismo 110 rcsolvuríu sus problemas económicos. 

Existíu también e] anexionismo entre los filos separatistas, 

o ello se refería Martí en su corto a Arnoo cuando hace rcfc-

(7) ''Carta n Gernrdo Castellanos'', 4 de agosto de 1892, Obras 
completas, II, pág. 85. 
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rencio a la posibilidad' de que "los simpatías revoluciona

rias •••.. ·Se·,.:··~·~-~·:~--~:~-~--~,~:-~"'~: s-·~·n,:: los prop6sitos "embozados" o que se 
;';. _;- .: - .-:, '.o.: .. ;-·- . /;:.. . . . 

hace men~i6n, ~~':'fas'/ 11 Resolucfones 
::·-_-',' '· :"· - ~:::·:. : 

de Tompa 11
, Así pues, la 

última; l~ciia<:'.íjue;;(tio{Martí ·o los ideologías 
-. -· · .'· -<_:·'.,-_-_-,-r·_;-- _::~·:;;~_y .. ;-·}·~¿~:/,;:,- ~\f:-:/; __ , :~ · . _ 

antag6nicas fue 

al· anexionismo/·'ilá :.·cual consider6 podría resurgir como yo se 

meni:fÓn¿,·¡;,i'.J~~~\d~ j¡~ crisis provocado por el "Arancel Mckin-
., ·.: '.'_;:.· 

, ·, l~y'', siri"'e~b¡¡rgo en la regi6n de CamagÜey según se despren-

de de lo c~rrespondencia entre el viejo liderato del 68 y 'miem-

bros .del' Partido Revolucionario hohío prendido muy fuertemen-

te el autonomismo entre antiguos revolucionarlos que se nega-

ron a participar en la guerra, En la correspondencia estudiada 

por Fernando Portuondo reaparecen los argumentos racistas tan 

explotados por los españoles durnnte la Guerra de Yora pura 

debilitar los fuerzas insurrectas. Unu nota que supuestamente 

era copin de tina corto enviada al Delegado del Partido npareci-

da en el archivo de un viejo revolucionario el general Alejan-

dro Rodríguez, señalaba "los oilias seculares de roza,.." del 

negro 11 q ue ha dejado de ser esclavo para ser ciudodano 11 (
8 ), 

La carta de Enrique Loret de Mola a Gómez luego de uno reuni6n 

de 11 los prohombres del separatismo camugÜeyano", según señala 

Portuondo, afirmaba la oposición del viejo liderato de la re-

gi6n a la guerra que nuevamente se iniciaba. Sin embargo, 

(8) Fernando Portuondo, "Martí, G6mez y el nlzumiento del 
95 en CamogÜey'', ,2,,2_. cit,, pág. 145, 
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Marti rcclut6 ·por medio de su . representante a j6venes cama

gÜeyanos que asumier~.n.su d.eber< P~.tri6tico. sin prejuicios ra-
>~· 

cial~s o reservas de:·c:ia~eialguria;·.·El general Máximo G6mez 
.-.--:--~-;.·',:-·--:-~·;',· .. ·,.e_:\ o·t '<_;·· .. ,·.1-·'' 

insisti6.,.hástn ei'.óiÚmo mOr~e~to' en la participnci6n del vie-
.. :·, .·:: .... ,,; 

j'o liaerato :cam~gÜeyano, el cual hizo coso omiso a sus reque-

rimientos patri6ticos, · 

Una vez lograda ln unidad revolucionaria y combati-

da lo que Marti llam6 la ''revoluci6n hip6crita'' los prop6sitos 

del Partido quedaron plasmados en la invasi6n de Cuba de 1895. 

Se habla logrado: 

, • • fundar en ejercicio franco y cordial 
de los capacidades legitimas,,, un pueblo 
nuevo y de sincera demacrocin, cu¡1az de 
vencer, por el orden del trabajo real y 
equilibrio· de las fuerzas sociales, los 
peligros de la libertad repentina en una 
sociedad compuesta para lo esclavitud, (9) 

Pero todo ello se logr6 luego de una ardua labor al interior 

del pais y dentro de las filas mismas del partido para hacer 

entender el nuevo estilo qe lucha que se pretendi6 llevar a 

lo Isla, En uno corto que Marti envi6 al Club "José Maria 

lleredin" de Kingston sedestocobn lo dinámica democrática que 

(9) "Bases del partido Revolucionario Cubano", Obras comple
~. I, pág. 279. 
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se querian impartir a la organizaci6n de la lucha. En la misma 

se señalaba: 

· I:os. actos·. del Partido, que se realizan por 
la autoridad y éon los recursos de los pa
triotas asociados en los Clubs, dehen ser 
conocidos, para que puedan ser aconsejados 
o mejorados por los clubs, cuyo patriotis
mo los hace posibles, sin que por lo divul

, sa.ct6il excesiva de este conocimiento, que 
entre los Cllubs abiertos serla inevitable, 
llegase o peligrar el Óxito de los uctos 
de naturaleza secreta .•. paro esto se esta
blecieron los Estatutos como una formo nue
va de los mismos Clubs, y paro facil.itar 
la acci6n unida y lo ormoniu entre ellos, 
y evitar la intriga posible del poder ejecu
tivo, los Cuerpos de consejo, en que los 
Clubs reunidos por lu.s per.sunus de sus pre
sidentes conocen y revisan la marcha del 
Partido que ellos componen. (10) 

Al poner lnfosis en los mótodos democráticos del Partido, Mar-

ti ncccsorinmcntc tenía que hncer referencia n los modos 

de la anterior etupa de lucha. Al hacer referencia a la orga-

nizaci6n del exilio cubano de la época de Yaro, decía: 

La arbitrariedad y arrogancia o el espíritu 
personal y perturbador con que dirigieron 
a las emigraciones en la guerra pasada las 
Juntas supremas, y de propia y caprichosa 
creaci6n, de una sola de las localidades 
de lo emigrnci6n, dej6 recelos tan hondos 
y justos, c1uc toda organiznci6n revolucio
naria hubiera empezado por crear, en vez 
de un? sola Junta en una sola locnlidod, 

(10) Obras completas, J, págs. 1158-459, 



varias Juntas de atribuciones iguales en 
las varias localidades, y por fijar poder 
de votoci6n en codo Junta, no en el hecho 
de estor en una localidad favorecido o his
t6rico, sino en el número de cubanos repre
sentados en ella, Y estas Juntos de concor
dia entre las Emigraciones con el sufragio 
directo por base y sin sujeci6n al capri
cho de hombre alguno, o clase social algu
na, son en el Partido Revolucionario Cuba
no los Cuerpos de Co11sejo, (11) 
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Por n1edio de las comunicaciones que gcncr6 lu labor orgonizu-

tiva de Martí o por las cartas a miembros del Partido podemos 

conocer del funcionamiento democrático del mismo, y se puede 

ir definiendo la labor partidista como una de carácter f· mio-

tiva, Claro está la referencia al pasado inmediato es neceso-

ria, En esto ·carta se hace referencia a los cuerpos de Canse-

jo los cuales, según lo estipulado en las 11 llases 11
1 son la pie-

za clave e la articuluci6n de la democracia al interior del 

Partido, En ellos los distintos clubes que conforman el mismo 

hocen sentir sus inctuietudcs y determinan, 011 ~ltimn instancia, 

las directrices de 6ste, 

En lo medido que el autonomismo recibió el apoyo 

del pueblo cubano su política se fue orientando hacia el paci-

fismo; sin embargo, en el Partido nevolucionnrio Cubano fue 

todo lo contrario. En su 6poca de mayor auge tonto entre la 
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emigración como entre. el .pueblo .. cubano ·o sea finales de 1894 

e inicios del· 1895'· sU<discurso >politice,• era . belicista, Así 

surgieron · canee~ to~ ·_-~j-~';'ia ~~-;~lit emen te contradictorios como 
.. -·. -:_:,;;:_.~:-.;~,:;/:.-?t:·;:;:,~~1\?:.;~;;¡::_-~~\~~ Ji;(~~_:<~.::';·:>·<:_:' ·<: .. ' ',_ ·. 

el de 11 la.: guE!r'ra'''cre'a'ci'or'all,;(acuñado por 
·"' · -;-. ··Y'-:;::~~:::_~-~;_;;,';}/::;::t{~:;~j~~t;~.~~\'._):~h-·::.:(:·t::~~- ':'-· · , 

Marti en sus discur-

sos o el de.n1a·,\guérrá¡'.culta 11 -.':qúe· apareció en esta época, tam-

bién. Mientrii~! i~'/l~:~:~:b~istas se refugiaban en consignas 
<<-;·'.\/e:-;:· 

tales com.o 11 nadÚ deb<(.alterar la paz en Cubo", Mar ti insis

tía en que se debían destruir las viejas maneras de pensar 

de una sociedad creada para el esclnvismo y que debía encami-

narsc hacia su libertad mediante una sustituci6n del poder 

establecido por la soberanía de la República de Cuba. Por 

elo era neccsurio dejar ver ul pueblo cubuno y u lo emigraci6n 

de los Estados Unidos que la lnbor del Partido era una en la 

cual se luchaba por orgunizar la guerra dofinitiva contra el 

gobierno español y o la vez crear una nueva naci6n con bases 

y vocaci6n democr6tica. 

1.3. COMPOSICION SOCIAL DEL PARTIDO 

Al surgir el Partido Revolucionario Cubano en Cuba, 

como ya sobemos, cxistinn dos partidos politices que se dispu-

tnban el limitado poder polit:ico que les brindaba la colonia, 

El Partido Uni6n Constitucional que representaba el integrismo 

o la uni6n sin condiciones con España representaba los intere-

ses de los españoles dueños del comercio rcfoccionario adem6s 

de los ricos criollos cuyos intereses econ6micos cs~aban vincu-
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lados. a éstos.· el integrismo ha!ifo cap todo no s6lo al sector 

más rctr6grado'de .. lo~·:hacendados azucareros que se hablan bene-

durante la guerrn ficiado de. 'los confis~ác¡one~ realizados 

del .··18~8, 'sih~ qllE! también abarc6 al sector mas conservador 
. ' " -; . ' 

de lo~· cÍuriii'~'s de plantaciones de tabaco y algunos dueños de 

indllsÚieishd~ consunrndel país. En el aspecto económico este 

partidb' ~o1ncidia con algunas propuesta del propio autonomismo, 

El: ab.ogad.~··Ram6n de Armas autor de su programa politice coinci

día: con los lideres del Partido Autonomista en que se debían 

suprimir los derechos de importaci6n y lus limitaciones estu-

blecidas por el gobierno español sobre la elaboración de trata-

dos comerciales con otros ¡1uíses y diferin11 en algunos aspee-

tos que afectnbnn o los criollos adscritos al sector cañero. 

El Pnrtido Autonomista creció al calor del chantuje politico 

de paz y evolución que muy bien lo metrópoli hobio sabido pro-

yectar entre su liderato, Lo suerte del autonomismo estaba 

indisolublemente unidu a la del gobierno español. Pero lo 

intereses de esto burgucsfn criolla muy prontamente se fueron 

redefiniendo ya que no coincidían con los de lo burguesía me-

tropolitnna 1 por ello muchos de ellos se interesaron por el 

oncxio11is1no 1 crcyc11do c¡uc les bcncficiurío mos ccon6micon1ente. 

Pero significaba el fin de las barreras arancelarias con el 

país que compraba la mayor parte del azúcar cubano, los Esta-

dos Unidos. El miedo a otro guerra de independencia que des-

truirlu los campos cañeros y que pondría en peligro su capaci-

dnd económica convertía a los autonomistas en anexionistas. 



Rafael Fe~nández, lider autonomista sefinlnba: 

Sin azúcar no se concibe la Isla de Cuba 
y sin el consumo de ese producto por los 
Estados Unidos no se concibe nuestro exis
tend.a como pueblo culto ( ••• ) El azúcar 
es el' cordón umbilical que nos une a la 
república vecina (,,,) El diu que no reci
bamos los millones yankees en cambio de 
nuestros azúcares dejaremos de existir pora 
la vida culto. (12) 
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Los· ideas tan limitadas del autonomismo y el conservadurismo 

del integrismo se ieron proyectadas por sus respectivos, perió-

dicos que circulaban por toda Cubo. El triunfo y El pois pro-

yectnbon las ideos del Pnrtido Liberal Autonomistn, como ofi-

cialmente se hncion llamar los autonomistas y el Diario de 

lo marina, representaba al integrismo frente o la opinión pú-

blica del pais. Por ello al orgnnizarse el Partido Revolucio-

nario Cubano, este partido tuvo a bien en crear su propio pe-

ri6dico Patri.o, que proyectaba lus ideos de lÜ rcvoluci6n a 

la emigración y ul interior de la propia Cuba. El ton· <le 

los articulas <le El pais y El triunfo eran pacifistas y mos-

trabun en todo tiempo lus posibilidades de reforma que se ori-

ginorian en las Cortes españolas producto de acuerdos entre 

el autonomismo locul y los partidos liberales españoles, sin 

embargo nada se concretizaba, El Diario de lo marina, portavoz 

(12) "Lo Revolución necesario", Bohemia (1977), LXIX, 85. 
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de la Uni6n Constitucional expresaba en el mismo tono que ''la 

formalidad .. de, .)o:i. saraos"( lJ), la :importancia de España en 

Cuba para .. m~ri.ten~i 'la sOciedad y cultura del país tal como 

se· habia<'c'onc~bido hasta el momento a sombra de la República 
'"1.'. ' 

negra· y ·e1· racismo explicito caracterizaba a sus urdculos 

y .editoriales. 

La ideología del autonomi.smo cubano estubn influen-

ciado por los intereses económicos del "Circulo de Hacendados 

y Agricultores", fundado en 1878, al finalizar lo guerra de 

independencia, La presidencia del mismo lo tuvo Emilio Terry, 

Conde de la Caso de Moré, descendiente de lo bojo nobleza crio-

lla de origen venezolano, Pero de lo familia Tcrry también 

mili to bon en el llamado "Círculo de Pads" que representaba 

los intereses del integrismo, este grupo según Eduado Torres 

Cuevas autor del artículo antes citudo, se identificó en oca-

sioncs y de manera muy pronunciada con el anexionismo. Es 

muy interesante, por sus implicaciones, conocer que lo 11 Asocin-

ci6n de Cigarreros" y lo "Uni6n de Fabricantes de 'fubaco", 

formaron parte del integrismo cubano, aunque Torres Cuevas 

los ubica dentro d~l mismo como los mas moderados. 

El Partido Revolucionario Cubano representó en su 
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ideología política los intereses de la clase medio y los obrero 

cu banas del exilio y asi • s~ proyecta ron a Cuba, por medio de 

Pat~ia o.con.:l~s· frecuentes visitas de correos suyos que fre

cuentab~¡i: di~.~tso~ ~Ú~ulos separatistas en el país. El Parti

do _desde un principio busc6 la alianza de clases en un proyec-

to comúnt el cual se estaba conciente de que no resolverio 

los problemas de Cuba por completo. Entre los clubes que cons-

titulan los Cuerpos de consejo-base politica del _partido -mili-

tabon desde obreros annrco-sin<licalistos hasta puertorriquefios 

deseosos de contribuir a la lucha de Cuba y esperanzados de 

que esto traerla even.t:ualmente la de Puerto Rico(l 4). Pero 

lo que mas mnrc6 el discurso politice del Partido Revoluciono-

ria Cubano fue su contacto con los obreros cignrreros de la 

Florida. Gernrdo Castellanos, hombre de confianza de Mar ti 

y dueiio de una U1b1·icu de talrncos en la Florida describi6 la 

situaci6n entre las clases sociales que convivían en las fábri-

cos de tabaco de Tampa y Cayo Hueso de la siguiente manera: 

El enconto de la comunidad era igualdad, 
el omor, la frnternidod mantenida entre 
todos y codo uno de sus miembros. Uno ero 
la fuente: el tal1nco¡ uno la raza¡ uno el 
idiomo ¡ por idénticos moti.vos hahion sido 
exiliados; y uno s6lo era el ideal: lo inde
pendencia. Estos condiciones y razones 
establecieron armonia entre obreros y bur
gueses, contribuyeron o ese acuerdo la de 

(14) Véuse o José Marti en "lletonces y el Club Dorinquen", 
Obras completas, V. pág. 43. 



que los fnbricnntes habían salido precisa
mente de los talleres.,. ocupnbnn en las 
localidades puestos destacados en la conspi
ración,· ·del brazo de sus obreros en los 
clubs y en las sociedades. (15) 
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Asi describla.Cnstellanos el ambiente en los talleres de Edunr-

do Hidalgo· Gato .• y el de Martínoz Ibor, segt'in soñnln Torres 

Cuevas. Tal :: remembranza podria cntalogorse de uno versión 
-.- .-.'" 

idealizada, s"in embargo entendemos que si bien estos cuadros 

dés~~{t~s podian ser lo excepción, lo cierto era que la nrmonia 

entre los clases sociales fue vital pnrn el éxito organizativo 

del Partido Revolucionario Cubano. Notamos como mientras que 

en la Florido los dueiios do las fábricas y talleres do taba-

co se integro ron o ln 1 uchn scpornt:istu en Cubo se unieron 

a notablemente al integrismo. Todo ello responde al origen 

de clase de unos y otros, puesto que, como selialaba Castelln-

nos nl referirse o los dueños de las fábricas en lo Florido 

éstos 11 hublan solido precisumcIJ,tc de los talleres". Lo cua 1 

si bien so advierte es lo diferencia en comportamiento del 

sector criollo de la burguesía de Cuba y la burguesía cubano 

del exilio, Pero todo ello so explicu en la ublcnci6n de los 

intereses ccon6micos de ambas. Los cubanos dueños do fábricas 

de tabaco en la Flor·idn no dependen de un comercio limitado 

por aranceles fijados que condicionen su producción o relacio-

(15) Qi!.. cit., pág. 87. 
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Martí no pretende obviar, la herencia cultural que España había 

dejado en Cuba. >su d{s~~·~so·.deseaba ·impactar al adversario 
, ·,:·_·.· .. :_·'.-/::':.~2:_,• _ _,~:_ ,..,_<,:L . .::-.·>.·:~·\:,;;:.-:,<->.::.'-··,. _,. . 

con su propia',r.eali'dad·;:•)sin[:embargo, a la vez pretendía sacar 
._,· -. ·:; · "\-·:·1,_:::.~{'.g~-~-::_¡;~'.:Z~}Q.·;'.::~-~'.'.~(:}i'.~--1~,~i::;~~V};.t~r.i·- · ---

del olvido: eL'.•dolor';<"de<ilá'.':cón.quista y unirlo al dolor de la 
. __ .. _.- .. , ;·:· ... "·_: ;)t·:~;:.'it't:¿.·~.1:;b¡~~::·a;r~¡;_~~r:;~i;~_:_;:;y_'}.;1?n.\~-:- , . · -

lucha.que .;·se;::l-levaba'fa(;,;caho;:;:en ,su país, Mas adelante cuando 
-·- ·: ."<·:\.;· 1i.-~:;:;~-:;_;::.,·~t:t~~~~?!f~~~:z;;.~F·~:~~;}_~0:~~frr,~~1:::~:i,:fk.'.i_: ~;~;-':/: ,_.-

1 as condicione·s/;1;'dé'·';'T1Ji:':.luchiL'"independentista en Cuba así lo 
: .. ,.·: ::\_,_,.· . .f-'· '.\>;' -··~·-·-':.~·· ' ' 

permitan, •él.~!·~-~~"¡,. ;.~~~i.ará que con su labor conspirativa 
·, :· > .-. 

no pretende pro'niover odió al español, En América ve a España 

pero no pretende que tal visi6n empañe la imagen que del conti-

nente y en consecuencia de Cubo deba tenerse poro uno autoesti-

ma necesaria en el proceso de independizar mentalmente al cuba-

no, llay que tomar en cuenta la perspectiva en. que se dio la 

colonizoci6n mismn, En ello la denigrnci6n de lo aut6ctono 

jugó un papel importantisimo y el racismo cnrg6 grun parte 

del peso ideol6gico, Marti tenía que descolonizar a Cuba y 

a América, 

Pero si volvemos o los hechos mas concretos de la 

lucha martionn por emancipar o Cuba, tenemos c¡ue señalar que 

desde sus inicios, luego de hober recorrido varias naciones 

del continente y ubicarse en Cubo, inclusic, paro mas tarde 

establecerse definitivamente en Nueva York, Marti consider6 

que para reiniciar la lucho en pro de lo independencia era 

necesario establecer unu bases paru lograr uno organizaci6n 

efectiva; que contara con el concenso de todos los cubanos 

amantes de lo libertad patria, En Nueva York coopera con. el 
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Club Revolucion~r:Lo: de .Cubanos en esa ciudad, Mientras estuvo 
•;,. 

en Cuba, , iú'ego • d~ ·.· la 

del Club d~'Lii'.H¿bana, 
". . .. ' 

ganhaci611' poli i:ica de 
·-, .<;:-· 

viejos vic:l.oa·, .. · 

· .. ,. 

tregua del Zanj6n, fue vicepresic!ente 

En ambas ciudades trat6 de que la or-

los revolucionarios rompiera con los 

·"·El '24 'de ago.sto de 1879 estal16 en Santiago de Cuba .,·: 

En la organizaci6n de la misma la llamada Guerra Chiquita, 

estaba i~~ol~cr~d~. parte del viejo liderato de la Guerra de 

yara,. Franciáco Carrillo, Guillermón Moneada, Serafí.n Sánchez 

y Antonio Maceo formaron el cuadro dirigente de la insurrec

ci6n en cuya conspiración particip6 José Martí. y la persona 

que mas tarde seria la mano derchoa de él en Cuba, Juan Gual-

her to G6mez, Martí. fue el vicepresidente del "Club Central 

Revolucionario Cubano" de La llnhana, Este fue un apurado 

intento que prontamente fue descubierto y Martí tuvo que regre-

sor al destierro, Se le orden6 ir a Espa~a, pero de allí. mar-

ch6 a Nueva York donde prontamente se dedic6 a conspirar, 

.. Martí. se eafrent6 o una realidad muy dificil para 

encaminar nuevamente la lucha. Existí.an dos escollos para 

que los planes independencia pudieron llevarse a cabo con un 

exitoso desenlace, El problema del racismo y el caudillismo 

aun no se habían superado, Martí desde el momento en que se 

dedic6 a organizar nuevamente la lucha se plnnte6 a si mismo 

ambos problemas y los combati6 dentro y fuera de las fuerzas 
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ro's ho~br~'s que se l;~b:f.an ianzado a la guerra contra la metró-
. ".' .. -. __ ---,-;· ,- - -, 

poli en .Yara, .·Pero inclusive en ellos se debia operar un cam-

bio de mentalidades, Mar ti deseaba 1 además., crear en la lucha 

contra España a la futura república, por ello el concepto de 

lo que dio por llamar ''la guerra creadora''. Pero la creación 

de la nueva república debia operarse en la mente de los cuba-

nos, Para ello debian deshacerse de los viejos prejuicios, 

Una sola nación parn todos y "para el bien de todos 11 <33 l,, .y 

con la participación de todos los cubanos, 

La realidad cubana u la cual se enfrenta Marti es 

la que nos describe López Segrera utilizando datos de la obra 

de Ramiro Guerra, La Guerra de los Diez Años, describe la si-

tuación económica de un sector del pais de la siguiente manera: 

(33) Véase "Vindicación de Cuba", Obras completas, I. pág. 
231. 



Y añade: 

La Guerra de los Diez Años actuó en una for
ma distinta en las dos regiones del país. 
La región occidental La Habana, Matanzas, 
Pinar del Río, y parte de Las Villas- apenas 
resultó afectada: en esta región ••• residía 
la parte mas poderosq de la oligarquía comer
cial y terrateniente. En la región orien
tal -parte de Las Villas, CamagÜey y Orien
te- se hallaba el sector explotado, naciona
lista y revolucionario de la burguesía cubana 
de hacendados cafetaleros- arruinados por 
una guerra de tarifas entre España y los 
Estados Unidos en la d6cada de 1840 ••• azuca
reros y ganaderos, (34) 

Esta ruina del sector azucarero oriental, 
no era sino un reflejo de la destrucción 
total de la burguesía revolucionaria cafeta
lera, azucarera y ganadera, en el proceso 
de la guerra •• , ( 35) 
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Muchos de los arruinados hacendados orientales se unieron al 

sistema de colonato, el cual había reducido a la clase de cul-

tivadores libres a una condición de feudatarios del central. 

Tal situación descrita por Guerra se complementa con la situa-

ción descrita en la llistoria de Cubo editada por la Dirección 
' 
Política de las F. A. R. En la misma se nos describe una si-

tuación muy interesante en las postrimerías de la guerra de 

Yara. En este texto se señalo que al tomar la presidencia 

(34) .Q.e.. Cit., pág. 172. 

(35) !bid,. pág. 175. 
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de la República en Armas Salvador Cisneros lletancourt se produ-

jo un cambio en la Agencio Confidencial de los cubanos emigro-

dos a los Estados Unidos, Lo misma combi6 su nombre por el 

de Agencia General frente a la cuul fue puesto a un rico emi-

grado, Miguel Aldama quien sustituia a Manuel de Quesada, 

Desde las épocas de C6spedes hablan surgido acusocio-

nes por parte del presidente depuesto con respecto al presiden-

te Cisneros y el grupo de Miguel Al domo, Céspedes les ucus6 

de confabularse con el gobierno espaftol paro llegar o un acuer-

do a espaldas de los Insurrectos cubanos sobre la base de la 

autonomio, Esto nunca pudo ser probado, pero el entorpecimien-

to n lo labor insurrecto y lo falta de apoyo a ln expedici6n 

organizada por el general Francisco Vicente Aguilera dej6 cla-

ra una actitud que degener6 en el derrotismo desmorolizante 

de finales de la guerra, El grupo de Aldomu controst6 con 

una sociedad que significativamente se autodenomin6 "Lo Inde

pendencia", Al nuevo grupo se les cotalog6 como una sociedad 

"onarquico" y disolvente 11 <36 l ·por porte de los integrantes 

de lo Agencia General dirigido por Aldomo, Sin embargo, en 

los posturas de lo mismo podemos notar una actitud intron"i-

gente y positivo por porte de la emigraci6n, y que crecerá 

mas tarde en la época de Morti. Dicho emigroci6n llegará a 

(36) l',A~R., Q.E.. Cit., pág. 280. 

I 
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su punto m6,ximo con la· creaci6n, bajo el liderato de Martí, 

del Partido RevdlÜcionario Cubano, 

del exilio e u bano de Nueva York, 

llevar unir eÍc¡i~dici6n de apoyo a Cuba. En el primero de ellos 

se apoya c.on fervor la estrategia de Máximo Gómez de la "tea 

incendiaria" contra los que apoyan a las fuerzas españolas 

en Cuba. Entre otros cosas la prensa insurrecto antes mencio-

nada se vio criticada por los miembros de la Agencia General 

dirigida por Aldama, por sus posiciones cada vez mas radico-

les. "La Independencia" eventualmente se convirti6 en porto-

voz de la posición de los trabajadores de la emigración, obre-

ros de Cayo Hueso y Nueva Orleans que habían apoyado la fru-

casada expedición de Aguilera, Una carta en que dichos traba-

jodores apoyan las columnas editoriales de "La Independencia" 

en su polémica de su director Juan Bellido Luna y José Anto-

nio Echeverría, portavoz de lo posición de lo Agencia, dejó 

por sentada lo futuro postura de éstos, Ln misma decía osi: 

.• . Nosotros, es cierto, c¡ue somos unos po
bres artesanos, o sen, "tabaqueros brutos", 
pero eso sí, honrados y patriotas verdaderos 
y de ideas independientes, incapaces aunque 
represen tumos millones 1 <le prevuricar y ven
der o entregar ol extranjero a nuestra Pa-



tria, pues no aceptamos la anexi6n ni la 
autonomía.~~ (37) 

·;,~· .. ~· : 
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Asi · pÚes,se.:.f~e\;:deÜn:i;;'n.do la.: lucha, el grupo de Aldama llev6 
:; . ..... : .. ,. ··'>·, -:-), ;._;:::-~_·.:::I:·:::¿}:~/;~·~\-~/J.:;_jl,::s~~:::: ·_ .. -- -.': .. -

a 1 d errotism·o,r6i1Jia1fHc1L'd el exilio cubano. par te del lid era
.-,_- -:_;;-:·:·.::.::-:',. '.-,<~-::}:f:··:'.~Xy/·.~y~;/fif\~~1':\~:~¡~:;~{~~-~'.'.;'.;--·, _-- -. : ... : 

to: cuban·o;: á'e(:,·ideíiiiffi:6:;icon éste rico inversionista cubano 
, ·. - ·~ :-:-_: --,-~ '< .::::.;:> ~VJi,;~~;?~~:~~,:~:f 1f~.g~, ~xz;·:,;:~;_:~~{;_-_ ,_:: . · 

de los 'Estadcis';c·Unidoi1·í.;0enfre otros personajes que se mantuvie
. :··,:.: \ ,: ·r:, ', · -:: \¿j;~~~_'.:''.::'.'.::.·-~~.';?; {::~/;;:/f; '~'~·Ii~·JN ~::~-(:~'.:">-:-: ;: :_·._· 

ron· apoya.ndo':·;,fa>:.iiidiiié'ridericia hasta su obtenci6n como Tomás 
., ,-·--.. ·' ··• >.·,.;, .. -

Estráda .·Palma.: .Pe·~:~··~~ro~· tantos se pasaron a las filas del 
. .,·, ·¡, 

Partido Autono'misl:a, el gran enemigo de lo independencia cuba-

na, como lo consideraba Marti, 

Al finalizar la guerra de Yaro la estrategia del go-

bierno español fue afianzar las fuerzas histiles a la indepen-

ciencia y la mas importnnte era el Partido Autonomista, Muchos 

de los dcrrotistns e independentistas tibios encontraron en 

el autonomismo un refugio y la posposición del ideal hasta 

tiempos mejores. Algunos quedaron consolados con el plan del 

ministro español Antonio Maura, que apoyaba la autonomía para 

Cuba ante las Cortes y la posible independencia en un futuro, 
' 
Claro está este plan no progresó. 

Murti supo captar el sentir de la emigración trabaja-

(37) Tbid., pág. 282, 
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' dora y los intelectuales. de··clase media. de Nueva York, Cono-

ci6 de los p~oblema". de :1as :culíanas: mas pobres de Nueva York 

Y supo enc:~iª{;i:'.·S,K~if?~~~tj7.z~\·f~;2u,; 0 \~b~r en la Ligo, sociedad 

de instrucci6n•.;::para·•>,los'-:Temigrados .'cubanos· y puertorriqueños 

de. la raz~:n.~:~;~E~~~~~{~~~f~~~:~t~~~:ht¡sima. ya que le ubic6 en la 

práctica'. poiitiC:a';''ffiu'y'l,c~'iJ~t"¡j'i{a'niente con el pueblo • 
. -:-. ·,-~ .· .. ';'.---~·-·:), --'.'i~~~?,.:.:;:::_~~~ ~·::::~;:~?-~::·:'.:/~.·-.',~_,._ ' ' ·.-,_ -. 

-· .. ,._',·;; ,>>..J":~,,:·;· ._.-,_ .. ·: ... 
•' ·"-~;;~: '.~:.;/'//::'.':-· :·f:'._ .. _{< :-· 

2,1; EL PROBLEMA~DEL'.CAUDILLO 
- ,:, ':' 

El principal problema de la redefinici6n de lo lucha 

es lo concepción de la lucho mismo, Cuando Jos6 Marti se plan-

te6 la segunda e topa libertaria para Cuba, tuvo que enfrentar-

se a los viejos caudillos de la guerra de Yaro que tenion uno 

experiencia nefasta con la Cámara de Representantes de la pri-

mera Rep6blica en Armas, La obstrucci6n del cuerpo lcgislati-

vo en ocasiones, los malos recuerdos de las rebeliones dentro 

del viejo ejército rebelde contra el gobierno civil y los cam-

bios de presidentes luego de la destituci6n de Céspedes, ha-

bian dejado en las mentes de gentes como Mueco y Máximo Gómez 

lo idea que la visión de ln guerra de Céspedes era la mas ca-

rrecta. La guerra debía ser dirigido por el liderato del ej6r-

cito y no por un cuerpo civil. 

Martí estudió, se enfrentó y describió al caudillo, 

luego fundó un cuerpo político integrado por obreros del exilio 

primordialmente y se uni6n a ellos para reiniciar lo lucha 
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por la idenepdencia ·de Cuba, Existen dos documentos que nos 

dejan ver la o~i~i~~ ;de M~~Ú sob~c este pernonaje de la histo-
-.,-.---,,·;-· .--·-- , - '.';. ·• :,_-,~·-,· 

ria de la .. guerr~'j'de/:Yilr~:·:,ill 'texto de su articulo periodísti-
. '. '_ ,':· -_,_ :: :: :··_;::.:·_:1;\i;:::-):·":;:~.-::~~-¡-~;/f~~t\~~:.:·:~:;),.~i.'.·,>: _.::.:,; 

co. "Céspedes/(y;:;';í\'gram'a:iite". /'y una carta a Máximo C6mez que e's 
.. _ · _.-' . . ·-:_-, :,: ;· ·-·~·\::º: ::'_>-_~_:_:-,;~1:.~·-,~~::r:·.~~-,~;'.i-\.-~;';.,_ .. :·:" .. ., "/_>· 

su cinfrentainienta 'lii''··c:'aú~illo. 

En su artl~ul~ sohie Céspedes, Marti describe al per-

sonaje que inicia la lucha y que como tal tiene el derecho 

a dictar las normas de la misma y las pautas sobre las cuales 

se debe fundar la rep6blica, A pesar de la fuerza y patriotis~ 

mo que el caudillo pueda impartir a la lucha, desde el punto 

de vista marciano el pueblo debe ser quien por medio de cuer-

pos civiles debe dirigir la misma. El pueblo no puede seguir 

los designios de un hombre que; 

••• Cree que su pueblo va en él y como ha 
sido el primero en obras se ve con derechos 
de podre, sobre su obra ••• y no se ve como 
mortal, capaz de yerros y obediencia, sino 
como monarca de la libertad ••• que no deja 
ejercer sin mas ley que la de su fe puesta 
por obra sobrenatural e11tre su persono y 
la rep6blicn. (38) 

• , ,o que cree que 11 un pueblo •.. se funda como se manda un cam-

pnmento 11 <39 ), como bien señala a general Máximo G6mez, Marcí 

(38) Josi Mnrti, Obras completas, IV, pág. 161, 

(39) "Carta al general Máximo C6mez", 20 de octubre de 1884, 
Ibid, 1, pág. 177. 
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consideraba que los caudillos debían seguir las decisiones 

de la "masa 
. . (40) 

directora'' . y en varios de sus escritos exhor-

ta al viejo liderato a que supere la "vieja mentalidad aldea

na11<41l. ·Señala: 

El gobierno ha de nacer del país. El espí
ritu del gobierno ha de avenirse a la cons
tituci6n propia del país. El gobierno no 
es mas que el equilibrio de los elementos 
naturales del país. (42) 

Dichos conceptos poro muchos eran inconcebibles, Vis to desde 

el punto de vista de los hacendados, s6lo la gente educada 

y con prestigio y propiedades debería determinar lo finalidad 

de las luchas políticas, el pueblo debería seguirles. Para 

Marti lu "masa directora" o pueblo integrado en la lucha me-

diante un partido politice es quien durle fundamento a las 

mismas, mediante los 6rganos dirigentes o los que elige y los 

cuales le responden peri6dicomente de su labor. Así pues, 

Martí desarrollo en conjunto con el pueblo del exilio cubano 

en los Estados Unidos un partido para dirigir la lucha, y por 

ello exhorta al viejo liderato a superar la "vieja mentalidad 

oldeana 11 <43 J, 

(40) Véase la "Lectura en la reuni6n de emigrantes cubanos 
en Stcck Hall", Obras completas, IV, póg. 207. 

(41) "Nuestra Américo", Ibid, VI, póg. 16. 

(42) Ibid, pág. 18, 

(43) Véase "Nuestra América", E..E.• cit. 
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La propuesta. de .Ma~.d a los c.ubanos que estaban dis

puestos a reirnud,ar :la .;rucha. en favor.,'de la independencia de 
. - ' - '_- : ,._-:--;-_~-_:·:.:., -'\ __ ,:\'·_:_ .'.: ·:::.·;-~~ _:>.·: :~·-. -; 

Cuba era' artiCüladíi'·f"'.con" un.··proyecto •a desarrollarse en la 
. . . -- : ,, __ -__ ,-; '._· ::{:;'x:~, .. _ -: ;;;{'.-}._\é~_::::rn:?~/;!,~;:,~·t~:'.\::~-':'._{.'.:_:·-.. :~(/~::-::·--~··; .; .. _.:-·.':::·- ._ .: 

propia .1u·cha.:;•.::,:La,..:cúe'íifi6n";·nacio.naLse:dilucida en la propia 
· --. -\, < ._\':\;:,,;f~\\\1,/.:~-~:1::;~-~;;;{~1~q~~:;)~1_,r-:1~,: __ :;t:;;\-.~~.:..·~~:; -'~:~ -i 

lucha po~ .. ólifenei'.]ilai,':emán'éiJlac'i,6ií del. país. No es el proyec-
.... _ -·:·:~ :::-:. -__ ·-.. ~'.-.,~,~'.;_~t<·?.:~;.5~\~)~·:<-!~~;:~t·F~:g~·~:}/~:,-.:.:-_:· {· .. :·;__ . -· .. -

to pospuesto:'.ipara.;1.eL;;momento:.;en ·que .•e logre la independencia, 
: • ·_ ->;_; :··;_}t\·,:;i~'.¡·:~;'. ~H~(~:~ :.~~J.fi~Y;9J~:.5;~f i:Jfi.{;~{f;:.J:!·.·-;::·f:::: ·-.-- :.:. >·· ... · .. ;: 

por. ello', Marfifse 'ilá'iúfo'c<:iJ·:;:combatir los conceptos err6neos de 
' ,··,:·::'' ·_,,_-,.{- 'r ., ., . ·:' !"·• ,-· ', ··',:: 

' ,o,.· '•' ,• e, '.<~·.'> ;:_!-;';', ; ','•, '•" 

la lucha ilnt:erfor'\Y .• :la's 'ifalsas i.deas que promueve el gobierno 

españo:l para perpet~~r 'sil dominio sobre Cuba. 

2,2. EL AUTONOMISMO Y EL ANEXIONISMO 

El principal enemigo de lo causa independentista, 

desde la perspectivo martiana era el autonomismo, El gobierno 

español al finalizar lo guerra de Yarn propici6 que la idea 

de un autonomismo colonial floreciera nuevomcnte. Las propues-

tas como las realizadas ¡1or el cx-pri1ncr 1ninistro Antonio Mnu-

ra en las épocas del auge liberal en España, comenzaron a ser 

reconsideradas por los separatistas llamados ''tibios'', los 

c·uales se unieron a algunos hacendados que muy tempranamente 

se hablan desvinculado de la lucho separatista, El autonomis-

mo se nutri6 de aquellos que esperaban una independencia en 

etapas y en pz con España, otros que únicamente deseaban re-

formas fiscales y cierta reprcsentuci6n en las Cortes espnño-

las y aquellos que Únicamente les interesaba la paz a toda 

costo en pro de la conservar su patrimonio. Pro p ic indo por 
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nea con. sus. compradores, siempre existía el recurso de las 
..... ' •'. 

siembras de ·tabaco·.· é~ .. el:,. territorio estadounidense, Además, 

como cubanos .que h~bÍ~rí· fluf~ido la persecusión y el despojo 
,·· , __ ; ;. '-.:- ,.,-· .. 

ya desde la ~t~p~ Íl~t~~i~r· dé· la lucha, conoc ian el estilo 

de 
.. --'. -_::··· .. -e::.:.:--'.·---<'.·--' __ :_.·,~-:·,_,.:._:. 

comportamiento· del.comercio y gobierno estadounidense, ... 1,.,, 

Otros grupos tales· como la "Liga de Comerciantes", 

la ''Cámara de Co~ercio y Navegación'' y la ''Liga de Comerci•n••:1 

Importadores" militaron en las filas del autonomismo y el inte-

grisma. Gran parte de estas organizaciones defendieron los 

intereses de los intereses de los fabricantes cubanos que de-

pendían del mercado interno, 

El Partido Revolucionario Cubano logr6 incorporar 

en sus filos a la burguesía criolla del exilio, a los obreros 

del tabaco exiliados también en la Florida y negoció la incor-

poroclón a la lucha del viejo liderato de Ynra, Fue rcpre-

sentativo de los grupos sociales que tomaron la iniciativa 

de reanudar lo guerra. Sus integrantes estaban concientas 

de que la única forma en que Cuba lograría un verdadero progre-

so sería mediante la independencia, Sólo asi se Jogrario 11na 

industria y comercio nacionales que no dependerían de mercados 
.~ . 

cautivos y si desarrollarían la diversificación en la p;·c. .. 

ción y el comercio, S6lo de esta manera se lograría una verda-

<lera independencia pollticu, Por ello Marcí insistía en toda 

sus comunicaciones y discursos en que el Partido debía ser 
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representativo de todoi los gripes que lo integraban por igual, 

sin inclina·r ·su pol:l.tica a los intereses de uno u otro. Al 

general G6mez desde la temprana fecha del 20 de julio de 1882, 

le señalaba Mart:I.: 

.,,solo aspiro o que formando un cuerpo 
visible y apretado aparezcan unidos por 
un mismo deseo grave y juicioso de dar a 
Cuba libertad verdadera,,, (16) 

En otra corta a G6mez nfindi6 la formo en que ese 11 cuerpo visi-

ble y apretado" debia llevnr la guerru a Cuba advirtiendo que 

debí.a ser "en obcdicnciu u los mandatos del puis, en consulta 

con los represen tan tes de sus intereses, en uni6n con la mayor 

can ti dad de elementos amigos", ( 17 ) En la misma carta Marti 

advertia al viejo general sobre el peligro de "un régimen de 

despotismo personal" haciendo referencia claro al peligro de 

un régimen controlado por un caudillo y no por el pueblo atra-

vis de sus instituciones democráticos, 

2. EL PARTIDO REVOLUCIONARIO CUBANO, CONCIENCIA CIVIL EN LA 
' 

LUCHA 

Señalaba Jorge Mañach en uno de sus escritos sobre 

(16) ''Corta al general Máximo G6mez,,,'', Obras completos, 
I, pág. 167. 

(17) "Corta al general Móximo G6mez, 20 de octubre de 1884 11 , 

Obras Completas, I, pág, 1 77 
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Marti que éste ya desde sus escritos realizados en España, 

durante su temprana juventud, "comenzaba ya a representar la 

conciencia que pudieramos llamar civil de su tierra''(IB), 

Los reclamos tempranos de Marti al gobierno español fueron 

madurando y sus ideas políticas formándose por medio de expe-

riencias enriquecedoras que su vida en los Estados Unidos y 

la América Latina le proporcionaron, culminanda·en la organiza-

ci6n del Partido Revolucionario Cubano, Así pues, el Partido 

le sustituye como conciencia civil de la naci6n a la cual far-

ja, pero el hombre y la organizaci6n casi son uno, Su puesto 

de Delegado del Partido hace que sea la persona através de 

la cual el organismo se exprese al poder militar de gran. arrai

go hist6rico en Cuba y con el cual debe de contarse si es que 

se deseaba el éxito en la lucha. 

El Partido al convertirse en conciencia civil de la 

nueva lucha recurre a la historia para saber como llegar a 

ser la opci6n real para la liberaci6n de Cuba. América Lati-

na, primeramente y luego la experiencia de la guerra de Yara, 

son las perspectivas de análisis, En los discursos, cartas 

y articulas periodísticos de Marti podemos ver c6mo éste anuli-

za los componentes de la cuesti6n nacional cubana: el racismo, . . 

(18) Homenaje de la naci6n cubana (San Juan de Puerto Rico: 
1972) pág. 8, 
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regionalismo,. caudil.lism.o ;·.•anexionismo y autonomismo, Todos 

los análisis sóbr·e., ·10·.·:experiencia cubana y latinoamericana 

se presentan c·o.mo ·la práxis histórica a superarse y se plantea 

al partido' como la · soluci6n para llevar la independencia a 

Cuba. Las ideas de Martl proyectadas al interior del Partido 

.Revolucionario Cubano no s6lo albergan la conciencia te6ri-

ca de como lograr la independencia de la mejor forma posible 

sino que también hay una práxis revolucionar~a determinada 

además de un estudio de las condiciones objetivas y la por.bi-

lidad de desarrollar una nueva práctica política. Sin embar-

go, Marti busca por sobre todo la confirmaci6n en la práctica 

partidista, ya que la misma seria la política a seguirse cuando 

se fundara la república, 

3. ANTECEDENTES DEL PARTIDO COMO ESCUELA DE LA NACION 

Mientras se desempe~nba como periodista en M6xico, 

para los tiempos del presidente Don Sebastían Lerdo de Teja-

da, Martí se percat6 del problema n que se enfrentaba el movi-

miento llamado de reforma y ndvirti6 lo gran importancia que 

tenía la educaci6n en el mismo. El pueblo indígena no se había 

beneficiado cabalmente de las Leyes de Reforma porque carecía 

de dos instrumentos que según Martí eran indispensables para 

la poblnci6n: el soer leer y escribir, Ambas cosas eran im

prescindibles para conocer a cabalidad los derichos adquiridos 

y los leyendas que les beneficiaban. En esta época ~brtí se 
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dedic6 a "exaltar toda innovaci6n favorable a la transforma

ción del indio y de la enseñanza 11 <19 >, 

D~rante sus años .en los Estados Unidos, Marti escri-

bi6 varios ... articulos para. la prensa latinoamericana en los 

cuales, mosti6:.'g~an '.interés por el desarrollo de la educación 

en aquel' pah, :. I~pr·~~ionaron grandemente a Mar ti los proyec-

tos educ~tivos. de.dicados al pueblo. La educación popular en 

los Estados Unidos estaba mas desarrollada que en el resto 

del continente. Inspirado en lo que había visto desarrolló 

algunos conceptos revolucionarios sobre la educación misma. 

De manera muy interesante señalaba en uno de sus artículos 

sobre el tema la siguiente reflexión: 11
., ,debe ser obliga to-

rio el servicio de maestros, como el de soldados: el que no 

haya enseñado un ( 20) año que no tenga derecho a votar" • Esta 

idea tiene unas implicaciones revolucionarias puesto que iba 

encaminada a crear las condiciones mas favorables para lograr 

establecer un país verdaderamente culto y listo para afrontar 

el reto del desarrollo y la independencia. Como complementan-

do lo antes señalado, Martí, ideó que cada ciudad debia con-

tar con una escuelo lo cual en ln América Latina era y es, 

en algunos paises utópicos. También ideó un cuerpo de maestros 

(19) 

(20) 

Fernando Portuondo, ~· cit., pág. 306. 

"Los kindergartens de pobres", Obras completas, XI, 
pág. 415, 

1 
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ambulantes "para regarlos por valles, montes y rincones'1
(

21 ~ 

La educaci6n para Ma;t:l .era vital para crear un país. 
··-: -~-:- '~-' '.: :- ': -· 

Era la· ba~'e . sobre· la ~u~l>e"éJÚiÍ:ar una nueva sociedad. De 

ella de~en;~~'~:f:t,~!~~~-~;~~'~;~*:~;~;~.:·~n~ ·naci6n para reservar su inde-

pendenciacc:.y_'empréndér:•{su ·progreso, Por ello con gran ojo crí-
::.:.;->:~ ' >·.'-i.' :·---'":··' ~· 

ticÓ. señalaba'. las· fálfos. de la educaci6n en el continente y 
'. . ~-

propuso cambio~. Afirmaba Mar tí: "El mundo nuevo requiere 

la escuela· nueva. Es necesario 

rio de la educaci6n, el espíritu 

sustituir al espíritu litera

científico11(221. E insistía: 

' 

En nuestros países ha de hacerse una revolu
ci6n radical en la educaci6n, si no se le 
quiere ver siempre, como aún se ve ahora 
en algunos, irregulares, atrofiados y de
formes como el monstruo de lloracio: colosal 
la cabeza, inmenso el coraz6u 1 arrastrando 
los pies flojos y secos y casi en huesos 
los brazos. 
Contra Teología, Física; contra Ret6rica, 
Mecánica; contra preceptos de 16gica- que 
de rigor, consistencia y trabo~ón de las 
artes enseña mejor que los degenerados y 
confusos textos de pensar de las escuelas
preceptos agrícolas, (23) 

Y advierte: 

(21) José Martí, "La hermana del Presidente a v dar clases 
de historio", Obras completas, XI, póg. 207, 

(22) José Marcí, "Abono", Tbid, IX, pág. 298. 

(23) "Educaci6n científica", lbid., VIII, pág. 277 



y añade: 

De todos los problemas que pasan hoy por 
capitales, s6lo lo es uno y de tan tremendo 
modo qui todo tie~po y ccilo fueron pocos 
par~ conjurarlo; la ijnorancia de las clases 
que tienen de su lado la justicia, 

Un concepto más completo de la educación 
pondría acaso rieles a esta máquina encendi
da y humeante que ya viene rugiendo por la 
selva, como que trae en sus entrañas los 
dolores reales, innecesarios e injustos de 
millones de hombres, Y sería entonces mensa
jera de vida aquella que iguárdenos Dios! 
se viene encima; a son de tambor de odio 
con todos los arreos salvajes de la guerra. 
( 24) 
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Martí sin lugar a dudas ve en la educación una forma 

de nivelar las clases sociales, igualmente que vio en la agri-

cultura la manera de lograr un progreso económico en las repú-

blicas latinoamericanas y en la propia Cuba. 

Confiado en que un pueblo instruido sin lugar a du-

das seria uno democrático, Martí, no abandona su postura magia-

' terial y se lanza a crear un partido que sea escuela de la 

nación, En el mismo el fue su primer sino su único maestro, 

Por ello al señalar que el partido fue la conciencia civil 

(24) "Prólogo a los Cuentos de hoy v de mañana de Rafael 
de Castro y Palomino'', Obras completas. V, pág. 102. 
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de la nación afirmabamos que el pensamiento marciano y la pro

yección política. del organismo se confund:l.an. Pero tal afirma

ci6n surge. del anÚisis realizado en el que hemos encontrado 

que las id~as del Maestro prácticamente son las del partido. 

La educaci~n psra Marti deber:l.a estar libre de dogma

tismos y mediante ella se debería de promover la emancipa

ci6n. Asi los cubanos se harían hombres libres y ciudadanos 

concientes en una república verdaderamente libre y democrá-

tica. La educación en esta república seria la primera promo-

tora de la justicia y la moral, a la vez que ejemplo y guia 

del continente, 

.3,1, MARTI Y LA "SOCIEDAD PROTECTORA DE LA INSTRUCCION'' 

Para Marti los maestros son creadores de hombres, 

que luego trascenderán a otras actividades como el trabaja, 

la sociedad y la familia, ellos necesariamente dirigiron los 

destinos de la nación y defenderán sus instituciones. Por 

ello el propio Harti se dcdic6 a la docencia como la primera 

instancia de hacer patria o sembrar las semillas de la patria. 

En 1890 colaboró con el periodista, poeta y tabaquero negro 

cubano, Rafael Serra Montalvo, en la fundaci6n de la Sociedad 

Protectora de la Instrucci6n: "La Liga". Desde 1888 Serra 

había luchado por su fundaci6n, pero no es hasta que Marti 

se le une que logra iniciar lo que seria la primera escuela 
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de la naci6n. 

En la Liga se inscriben obreros de ambas antillas, 

Cuba y Pue~to Rico, y en ella Marti colaborando con Serra sem-

br6 la semilla de la uni6n entre los hombres de ambas nacio-

nes y fue forjando las ideas de' democracia que luego fructifi

caron en la fundaci6n del Partido Revolucionario Cubano. La 

idea tras "La Liga" está clara en sus motivaciones, se trata 

de educar en un horario nocturno a obreros cubanos y puertorri-

queños, los cuales en su mayoría son negros. En una carta 

dirigida al propio Serra Marti señalaba al referirse a "La 

Liga": 

De ahí se ha de arrnncar para ir a donde 
debemos, que no es tanto el mero cambio polí
tico como la buenn, sana, justa y equitativa 
constitución social, sin lisonja de demago
gos ni soberbias de potentados,,, (25) 

En el discurso inicial de "La Liga", Rafael Serra expuso los 

propósitos de la misma como el ''buen deseo de servir a la pa-

t'ria, equilibrando, mediante la instrucción y la armonía a 

los elementos que la pueblan para procurar por todos los me-

dios ... el anhelo intelectual ... y la elevación de los hombres 

(25) "Carta a Rafael Serra, marzo de 1889 11
, Obras completas, 

XX, pág. 34. 
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de color nacidos ~n Cub.a .y Puerto RiC0 11 <26 l. Marti por su 

'parte veia ~n'. la, orllariizac:l.61(' la mejor manera de forjar el 
• ,3 'º, . . ..... ~ ~ 

::::::erded~c:!:.;~~::·~j:?,t··ll:tJit: ·::j ::r t:: 0 1:: radolsog ::~ª:~ :~: 
en el sig1o•)¿,;~¡fr.·(!;·~~ci6n, maduran el carácter nuevo por cuya 

justici~C:;;'~~Á~¡~,i~f ~ir~e se ha de asegurar la partria 11 <27 >, 
. ··:.r. ',, ":. . 

La organizaci6n aspiraba a expandirse entre todos 

los centros de emigrados y en la Florida se fund6 otra ''liga'' 

al estilo de la de Nueva York, Martí se~alubo pura esta 6po

ca: "Es un mundo lo que estamos equilibrando ••• ,,( 2B), Para 

él "La Liga" no ero unu instituci6n unicnmcnte pura mcjorur 

las condiciones de los obreros antillanos, sino que lo labor 

de los que allí colaboraron como maestros ul fundarse la escuc-

la nocturna era un trabajo que conscientemente se realizaba 

como algo inovnóor que redundaría en cambios radicales entre 

los obreros de ambas islas. De allí surge el apelativo de 

"Maestro" para Martí, donde junto a Gonzalo Q~esada, Enrique 

Trujillo, Ventura Portuondo, Rafael Serra y otros tantos ejer-

cen la funci6n de profesores. 

(26) Pedro Dcschamps, "José Martí, Maestro de obreros", Estu
dios sobre Martí (Ln llnbana: 1975) pág. 152. 

(27) l.!!JJ!., pág. 153. 

( 2 8 ) l.!!.i!!. • 



En Patria se describe la labor de la ''La Liga": 

.. • es esi:uela de letras necesarias, infimas 
y sumas, y no s6lo de amena sociedad como 
los lunes, Uno enseña aritmética viva, y 
descompone los números para que le vean los 
goznes, que es mejor método que el de meras 
reglas, Otro con la mano que estuvo en la 
gloria, guia al hombre hecho que viene a 
pedir letra,,, Otro se sienta a la mesa 
de preguntas, llena de escritos sin firma, 
y va hablando sobre cada cual de ellos, res
ponde al tema, nota los méritos del escri
tor, endereza las faltas, predica la since
ridad y la forma, que enaltece el carácter 
tanto como lo vicio sin sentir lu forma in
sincera. Otro es gramático de obras, que 
pone y descompone,,, ( 29) 
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En una carta a Serra, Marti, afirma ''En mis amigos de 'La Liga' 

tengo orgullo y fe, Hombres estamos creando y lo somos"( 30), 

La organizaci6n es una escuela donde el diálogo entre mees-

tras y alumnos se unen por un ideal, la libertad de Cuba, 

Otra carta escrita a Manuel de Jesús González describe la rela-

ci6n entre los miembros de "La Liga'', dice Marti '' ••• para eso 

estamos en 'La Liga', para conocernos mejor n nosotros mismos, 

lo cual no puede lograrse con nado mejor que con decir since-
' 
ramente lo que pensamos,, • 11 <31 ), 

(29) Ibid, pág. 155. 

(30) "Carta a Rafael Serru Septiembre de 1890", Obras comple
tas, XX, pág. 372, 

(31) "Carta a Manuel de Jesús González, septiembre de 1890 11 , 

Obras completas, Xx, póg, 374. 
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Por lo antes dicho se podría pensar que en la educa

ción de estos·. ob~·erci'á:::cl.Jbaribs y puertorriqueños únicamente 

la gt'amática, ~.1'ri ~~Í:tlll'éÜca y las ciencias mediaban, pero no 

~:: :::~e~¡~~!(i~~~~;:.~·~i::a::s"h(~c2e) 'ref:nre::~a 1::0
:a::ia:eñ::: 

a la hija .de' Federico Sánchez, y se señala que ln música pa

triótica como ''La Bayamesa'' en ocasiones se canta junto a ''la 

melodía quejosa e inmortat del mujik 11 <33 l. A Rousseau se le 

estudiaba en su lengua, para ello Martí impartió clases de 

francés entre los obreros, pues <leda que lo ideal era estu-

<liarlo en su propio ''idioma enérgico''. 

Los miembros de la organización han de ser hombres 

preparados para convertirse en militantes conscientes de sus 

futuros deberes, Por 

rencias sobre lo que 

ello Martí promovía una serie de 

llamó "asuntos prácticos 11 <34 l, 

confre-

En una 

carta a Serra, Mart:[, seiiolabo su idea sobre el papel de la 

educaci6n en estos obreros: 

' 

( 32) 

(33) 

(34) 

A los hombres, buen Serra, los iremos poco 
a poco enderezando, y ya Ud, conoce la medi
cina que yo he llegado a descubrir y es tra-

"Los lunes de La Liga", Obras completos, V, pág. 252. 

Thid. 

Q.p_, cit,, pág. 161 



tar de valer por el cultivo de las faculta
des naturales tanto como el mas empinado 
y desdeñoso- y mas que él, por el desinte
rés y la indulgencia. El mundo, al fin y 
al cabo, está a lo que cs. y no a lo que pare
ce •. Donde la igualdad resulta patente por 
los hechos, un dia sobre otro, no prospera 
la prédica de la desigualdad ••• Un hombre 
que se cultiva ••• se levanta por si propio ••• 
Ese es mi evangelio, que yo mismo me he he
cho. (35) 
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Marti considera que la mejor forma de iniciar una sociedad 

libre es haciendo que todos sus miembros tengan acceso a la 

educación. Una sociedad justa no s6lo aspira a darle alimen-

to y garantizarle salud a sus miembros, sino que también debe 

darles la oportunidad de obtener el conocimiento, Para 1892, 

en Tampa se fundó otra ''Liga'' en la casa de Cornelio Brito, 

Martí se dió a la tarea de preparar a su pueblo en 

el exilio para llevar a su pais una revolución armada conscien-

tes de lo que liocían y habiendo experimentado ya la justicio 

que en la república se pretendía implantar. Los hechos de 

la práxis social martiana dejaban la seguridad necesaria para 

reiniciar la luchn con nuevos brios y gran esperanza. 

(35) "Carta a Rafael Serro, 30 de marzo de 1891", Obras .com
pletas, XX, pág. 384. 
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3,2. EL PARTIDO COMO ESCUELA 

•''_-, •'"•' 
'•.-; '~/-

El Partido.: R~~~ÍucÍoÜario. Cubano se ·fund6 en 1892 

tres días de 

se reuni6 en el club ·s~n Carlos de dicha ciudad y present6 

frente a la emigraci6n cubana las "bases" y "estatutos" que 

habían sido aprobadas por los diferentes clubes de emigrados, 

quedando constituido el Partido como organizaci6n política 

de los cubanos en el exilio, El proceso fue uno realizado 

por voluntad populnr, y la elecci6n democrática de su liderato 

poli tic o, Las emigraciones unánimes decidieron que la mejor 

forma de organizar nuevamente la lucha de independencia en 

Cuba era mediante un organismo que reflejara unas caracteris-

ticas deseadas en la futura república. Por ello hay un esmero 

i;n que el proceso de liberar u Cuba guarde todo el rigor del 

concenso democrático, En sus "bases 11 el Partido rompe con 

los marcos nacionales ya que admite que su única motivaci6n 

no es únicamente la independencia de Cuba sino contribuir, 

tambi6n, con la de la isla de Puerto Rico. El Partido desarro-

116 un programa politice completo con la intenci6n de interve-

nir en la forja de la futura república, como representante 
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de la emigración y de todo el pueblo de Cuba. En los primeros 

documentos .. del :partidci/se.i:señ.alab'a.que no se pretendía llevar 
- - - - - - . ' . -' . 'i .. -. .- . ' - ' ~ ' -... ' . -. ' "' - ' , - -- -, ; .. 

a la nac;ó'.1:~1~~j;X~~~~;~.;.~1r~\~·~·~•Íi.~:~.)j.~,~~esto sino que reconocía 

y aspiraba . o' <jue~~los:ffcu ba'noif(de;>ra·:··Isla ·se pronunciaran y de-
: _:_ ,__ _ ~:-.. -~ -:-_::~:~: -.-t:~i'.i~~{~~;;'.f ~·!t.fc~~t{)~f~~g;~.;~~~~-~i~~~<f ,\~~'.~&~?~H1~~;:;1}\;~ ::_'..t~_?;i-5.-:_·:· -:- -. _ 

termino riin::; .. e·n·.f;'c<iniíerisó•~.c·ori·\.·1a> emigración y el Ejército cu han o 

la for~Y-~~:~,~·:~~~~~~~~§~{(\i~~·~f~;.{~:e~6·a •para el pais. Por ello 

se pre\;eiií·':C1uef11ria~J.vez/se.•llevara ·a cabo la invasión, se orga-
. ,"': '.-.' ''""'') .t~~ ·, :.: 

, ni za ria ~~a : ásárnble~ constituyente para dejar aprobada 

constitu~ión para la República en armas. En junio 

Marti señaló: 

Los partidos políticos que han de durar; 
los partidos que no tienen por objeto el 
beneficio de un hombre interesado y de un 
grupo de hombres no ha de organizarse con 
prisa indigna y artificiosa del interés per
sonal, sino como se organiza el Partido Re
volucionario Cubano, con e1 deshaogo y espon
taneidad libre, (36) 

de 

una 

1892, 

Con tales palabras destaca la naturaleza del partido y el cui-

dado y paciencia con que se ha desarrollado, esperando que 

se dieran las situaciones mas propicias entre el exilio cuba-

no de los Estados Unidos y al interior del pais, Este mismo 

cuidado lo quiere proyectar Marti a través del Partido con 

el Ejército cubano que se reorganiza. Martí no desea que se 

(36) "El Partido", en Patria, Ohrus completas, II, Pág. 35. 
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repita la ~ituaci6ri d~ ~irriritez ~ntre el poder civil y el mili-

tar de Le señala a su amigo 

mexicano ManÚe
0

l M~~¿ado de.sde el campamento de .Dos Rios, dias 

antes de su ml.IE!'rte: 

La revoluci6n desea plena libertad en el 
ejército, sin las trabas que antes le puso 
una Cámara sin sanción real, o la suspicacia 
de una juventud celosa, y temores de excesi
va prominencia futura, de un caudillo punti
lloso o previsor, pero quiere la revolución 
a la vez suscinta y respetable representa
ción republicana,,, 

Mas adelante, en el mismo texto añade: 

,,,En mi s6lo defender6 lo que tengo yo por 
garontias o servicio de lo revolución, Se 
desaparecer. Pero no desaparecerá mi pensa
miento, ni me agriado mi obscuridad, (37) 

Y efectivamente las ideas mortinnas no tlcsapnrecieron de ln 

historia de Cuba. Marti supo inspirar en el exilio cubano 

de los Estados Unidos una organización política que se convir-

l<i6 en una escuela de la nación, Una nueva "forma de autori-

dad" sustituyó al Partido, el gobierno civil definido meses 

después de su muerte por la Constitución de Jimaguayú de sep-

(37) "Carta a ... del 18 de muy9 de 1895, Obras completas, 
IV, pág. 169. 
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tiembre de 1895; El 11 espiritu 11 y los "métodos" del Partido 

prevalecieron- e~ la c~nsti~uci6n que sustituy6 a la de Guáima-

ro. 

Marti _ pretendi6 crear un movimiepto emancipador que 

definiera bien sus prop6sitos, los cuales según su linea de 

pensamíento eran hacer de Cubo una naci6n independiente y li-

bre. de ataduras con ningdn pais una vez se liberara de España, 

En el gobierno independiente de Cuba debería haber una estríe-

ta democracia y ningún grupo politice o clase social ejerce-

ria hegemonía por sobre las otras. La idea del equilibrio 

politice que se desarroll6 al interior del Partido deberiu 

preservarse en el gobierno de ln república que se fundara_, 

Marti defini6 la situnci6n planteada con dos términos ''el dere-

cho al respeto y a la representaci6n", tal como lo señala en 

su discurso "Nuestras Ideas"( 3B). De la misma manera que la 

república justa de Mar ti muntendría la paz, justicia y par ti-

cipaci6n de todos los cubanos, seria equilibrio en el con ti-

nentc y frontero necesaria entre el norte y el sur. Mar ti 

l:a defini6 así: "república equitativa y trabajadora de Améri-

ca y garantia de equilibrio'' así como ''honor para la gran re

pdblica del Norte"< 39 l, 

(38) Véase Obras completas, I, pág. 315. 

(39) "El tercer año del Partido Revolucionario Cubano", N, 
Y., Obras completas, III, 138. 
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El Partido. Revolucionario Cubano de igual manera que 

intent6 e presentar .. los'-. intereses de la independencia de Puerto 
.·' - : _ _.,., ., ~-
.' ".\':,· -

Rico y cont6 co~ club~i_de ·ipoyo constituidos por puertorrique-

r~cúi6ci'J~·,;:~~~ filas a obreros de ideas socialis-- ~ -' . 
ños, también 

tas· y anarco-sindi.c~Í:i's·'~as. Al igual que en el Partido hubo 

un "Club BorinqÚ~n", •'l:dmbién un grupo de ideas anarco-sindica-

listas fund6 el ''Club Enrique Roig San Martin''. Marti admitía 

que todo cubano que militara en el Partido Revolucionario Cuba-

no "tenia derecho de delegar autoridad revolucionaria que lle-

van en si, en quien le parezca conveniente y de dar su opi-

ni6n sobre el espiritu de los métodos''. Y añadia: 

Por eso los '1Estotutos 11 reconocen a cada 
cubano revolucionario el derecho de elegir 
la persona que ha de representarlo en el 
Partido, derecho que ninguna otra organiza
ci6n habla concedido antes. (40) 

Tales nfirmaciones ubicaban al. Partido como una organiz.aci6n 

amplia con un fin en común al cual podian adscribirse bajo 

liderato cualquier cubano o puertorriqueño sin importar su 

ideología política. 

En sus planteamientos el Partido era quizá el primero 

(40) "Carta al presidente del "Club José Maria llredia" de 
Nueva York, Obrns completas, I, pág. 457, 
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que a la vez comp~ometerse con la independencia pretendía pro

mover reformas en el iais; ·.sus ~propuestas reformistas oscila

ban entre conceptos sobr'~ ~·cl~c~éi6n y la agricultura, El Par-

tido Revolucionario ·Cúbfoa:·.se .veíá a si mismo como la escuela 

de la naci6n, pretendía· en~eñarle a los cubanos la manera de 

crear la naci6n cubana, 

Desde mucho antes de la fundaci6n del partido, sus 

futuros lideres se dedicaran a la educaci6n de los obreros 

que mas tarde se unirían a la lucha politice del exilio, Es 

muy importante pues, que la discursiva partidista estuviera 

orientada por un lenguaje en el cual se le daba gran importan-

cia a lo pedagogía de lo nacional, Esta se daba desde distin-

tos puntos de referencia: examinando lo reali.dnd cubana misma 

urgando la historia del país o analizando la historia de otros 

países latinoamericanos, 

Las enseñanzas que el liderato del Partido Revolucio-

noria Cubano desarroll6 durante la direcci6n de Marti como 

Delegado se dividi6 en dos aspectos: la manera de diriglc la 

guerra y el desarrollo democrático de las instituciones civi-

les que impulsaban el movimiento separatista, Ambos aspee-

tos de la realidad revolucionaria que promovía el Partido cons-

tituian las lecciones iniciales de lo nocional que el mismo 

deseaba inicJar en los integrantes de la futura república, 

Esta pedagogla revolucionaria del separatismo dirigido por 
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un partido iba dirigda a dos sectores: al viejo liderato y 

al pueblo que constituía., o integraba el partido mismo. Al 

primero se raitr·~faba' cie cambiar su visión de la guerra y se 

le ~eñ~{8:~~~¿'; •• 'Jfut~~~~~~~~:T~J%;,c'iones d emocrá tic as desarrolladas 

por ·~l; partidí:»!ten~~fa·:}diréé.ción civil de la lucha y al pueblo 
.. ·: . ·~· -: . ·,~ .. ,_ /:,:::·-__ -~:,:;_:~~:~::~::i;_i-::1.:?t·;,';::~~.:::~~:.z~·::·;i:·,~:,s)~\~:~:::'./í· .. -_::: -_ -. ,_. 

se lo Í¡u~r:i~!íiO:cet''.{¡la'r\'.icip~\'.del proceso integrándolo al apoyo 
· ·. : ._'_ :_ ·: · ~- -.-'-.'. :~::::_\~~"r,J:_~:?-~;~~:'.::-~:;;Sf:~~;~.\~~~1 ~~~t~;f ,~¡ij¡ /,~~4~-~ ;~!,-
y la organización ''.de';\;laí; g'ue.z:ra 1i her tad ora. 

. ·.·· .. ?.,,!:. . .. . ,¡r ·:.·~[\~~~:·ÍiPst1!}~1;;:· .. 

políticas 

EL ····¡,~~t:i<icl;:fR~vo'lJcionario 

a1: ;;~~'e'!'~~,,~~ '1'a lucha 

Cubano promovía reformas 

separatista. Promovía la 

avenencia de las . clases sociales que se habían unido o él y 

al momento. en que se planteaba lo guerra separatista, los gru-

pos sociales que lo integraban acordaban evitar la lucha de 

clases concentrando sus esfuerzos en la cmoncipación de Cuba. 

Como organizaci6n libertaria promovía la justicia social, me-

diante el consenso de los integrantes del mismo. Era a la 

vez, luchn independentista cubana que mediante la conciliación 

aspiraba lograr la independencia y la república justa para 

todos los cubanos. 

' 

El consenso es el fundamento que el Partido promueve 

como punto de partida de los reformas que impulsa al interior 

de los grupos que se integraban a la lucha por la independen-

cia cubnna. Todas las determinaciones debían quedar expresa-

das al interior del movimiento mediante el voto, La concor-

dancia sobre cuestiones prácticas para desarrollar una acción 
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común se alcanzarían, ·según las "bases" del Partido, median

te acuerdos logrados por l'os Cuerpos~ de consejo. El Partido 

Revolucionario Cuba~o' pre:t'e~de.'.promover para el país un hombre 

::::::::.::;~~,;~:;,li~i~f i~i::·:::::::. :·.:.: : .. ::·. ::·:::: 
tendía perpet,ua.I:•·.~.n'bCub.a\una·,':·situaci6n de sujeción sin la ple-

., _, - : -::; ,x_·>:_~._-::-/:.'.';_:· __ ;-· ·-_~/ ... :;·;_~;'::;;:_~:(::-::.:;~_-'.;,> -: . . -
na participaci6n'···de1".'é{p'ueblo en sus decisiones, El Partido 

• - ·-· ., '¡,_. ·- '·- .- . - -
·, ' ' _¡ , .. _ ..... "•} ''.· 

es el. motor' del\ camb'i()' 'social y éste no se podrá lograr sino 

mediante la cÓ~ciliaci6n. Por ello desarrolla en los cliver-

sos clubes revolucionarios un ambiente propicio a lo formación 

y conservaci6n de los valores nacionales comunes a todos los 

cubanos. 

La participación tle los obreros de la emigraci6n en 

organizaci6n del Partido hizo que mediante esto práctica clemo-

erótica el proletariado desterrado del país se sintiera en 

la cnpucidad junto con nlgunos propietarios liberales de algu-

nas fábricas de tabaco de crear el vehículo propicio para la 

lucha separatista. A los obreros, prJ.mero meclionte su e1'uco-

ci6n en las "ligas" y segundo mediante su pnrticipación en 

el proceso, se les integr6 en uno lucl1u separntista que no 

sólo quería lograr lo independencia de su país sino que también 

se les pretendía educar para la libertad, Podríamos utilizar 

el término de Knrl Mannheim para caracterizar la labor del 

Portido fundado por Mart1 y decir que el prop6sito de éste 
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era crear .una "de~ocraciamHitante 11 < 41 ), Claro esta el papel 

liist6rico · sin lugar ~<du.das lo llevaría 
.. ' ' -': . ·. ·. ~ . ,_· 

en sus espaldas lo 

taes que pondrían tod~' sé.''experiÉ!ni:ia al servicio de la causa 
' - ' ',' . ,- ';,; _- -':-:.-,-,:",~'. "' . 

que ideol6gicame~te qti~~·X~i~'~il{rigido desde el Partido, Todo 
. ' - ' - ' ,.. • .¡ 

ello con la pÍlrti~:l.pacÍón i:~nciente del pueblo que en la medi-

da que la lucha avanzara ~obiaria mas conciencia crítica propia 

y harían mas presebte su palabro en el proceso, 

El pueblo cubano, no únicamente el del exilio sino 

el de todo el país, debería cooperar concientemente a la lucha 

ya que si no hacia según Martí, de nada valdría el trabajo 

pedagógico que el Partido como escuela de la nación preten-

dría llevar al pueblo, Rste sería el fruto "de la inalterable 

• ( 4 2) 
paz para la dicho interna'' , 

Por medio del Partido Revolucionario Cubano, Martí, 

deseaba despertar al país a una conciencia crítica sobre su 

r·ealidad colonial y la mejor manera de superarla, El partido 

fue el mejor mecanismo histórico para realizarlo, La educación 

(41) Véase a Paulo Freirc y el nacionalismo desarroll~ 
de Vanilda P, Paiva. 

(42) Pedro Deschamps Chapeaux, José Mnrtí, maestro de obreros, 
(La Habana: 1975) pág. 165. 



123 

a' través de él' era, la mejo~', forma' de. lograr en el pueblo una 

conciencia critica .nacionaL : llabfaiq.ue adecuar las conciencias 
· _-: . ----,~- ~-,<~_--;-: ,:_~:--· :>-:\'.-.-__ --_:;_:x:: --<~~·t_;;:r. ~;'F>~_\':1·;,,,,;:_ .. >. ·-!'-"-:, /'·-·.': __ : - · 

de los cubanos.: piifa·~civ .. ;proceso,ide'';cuna independencia que no 
, -·: :'..: -- ·.,:_:~:::'·_:~..-~-~,:-~_:/.) :·:_!·>.:·:_;:,:'.'.:;:i.i_~'.,;c:¡.f:f;:,i~(_;:~;-~~{:!~~-:!;;~\{t_~-'.~-\:: V:<::~,-;\:-:-~---- -- ·: 

fuese unicamente·.•:politica~·sino:·.jAue· .. en;:·el. cubano se creara con-
: --_ .: .. -: -.:-~ ~,'/S L'~'.-,f~~~)¿-'.~~jf f t.~';~lP~l\~l:~~{t1~;;';;~?~U'.:~~,:i~ -:';{:-:,::- "?::: . 

fianza en .SUS":'nuevas;;'.dnsti_tuciones\y:C.en su futuro. Tal pedo-
, . ---: : ' ,. ; ·,._; __ ; :.;-·_,_·. :'., J ,:;{;.:-.~:-~_:)\~ !~~~)~(.'~~t.~g~~J,f;.1~~~~JZt;~;i~11~;~~:~~:;-~,¡::':.:_:-,_f; :·. /~.- '.: 

g og ía par t idfs 1:6'~:-d é<iío cl:íi'iicfcíii'a l",\' de sá r rol 16 un diálogo entre 
· , .: :'. .... '.:::;:;: ... "_;/:'it'::rn~;;~.~:rrl:·i\t:~~~.t:~:;~~'.~~~::,_1'.;:~~.,_:~:'.::~~:, .·_ · , · 

la base del ,,·Pa~rtido::,yc;::siH.direcci6n política. Asi se logrado 
. ,,e,.·,,_.:,_; ,,:.-,';··-; .• : .. ~1;(·,",J..:;··'. ''.'.:'.'--'"-."· ·,-... ; 

la transform~ci6~\' li'~c'iis~'r':L:~ qu~ háría de Cubo un país ejemplar 

en América: 

A la par con la promoci6n de una conciencia critica 

Marti habia creado conciencia sobre lu realidad nacional en 

lo que concernia a la cconomia de Cuba, Sus ideas estuvieron 

muy bien desarrolladas en varios articulas sobre lo agricultu-

ra y la ciencia en los países latinoamericanos. Sus ideos 

educativas iban unidos o la realidad económica del país, La 

idea de los maestros itinerantes que viajarían por los campos 

del pais, corresponde integro a la realidnd agraria cubano 

y a su meta de educar u todos los cubanos y lograr uua naci6n 

o'lfabetizoda y lista para culminar con sus estructuras democrá-

ticas un completo y equitativo desarrollo, 

3.3. LENGUAJE DELICO DEL PARTIDO, LECCION UNICA 

El Partido Revolucionario Culiuno debín organizar ln 

guerra mediante uno propogonda eficaz y convincente. al in-
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terior del mismo se desarrollaron conceptos· tales como: "la 

guerra creadora", "la guerra útil 11 '',o:,::"ia gu'erra culta", Todos 
... ·. . 

' '.- .. -
iban encaminados a crear confianz!f 'en" el pueblo cubano sobre 

\ ,· --~:---:,-:_:_.-~ ':'~'.~·-'-J"-:'·':;.·:~~-,:',\~_i:_~,:-_. \ --:· :_ 
la nueva empresa, y· tod~·:'._sé).Jiária',\({según enfatizaba Marti, 

"en obedienci~'' a' :}J;~~,¡Yf,~~-~~t~~~I~i~ir;:¡,f~"\, sólo así se podría 

llevar a cab~.,'u~< p~an ;.,seguror'F':unico 1 ya que no seria mas 

"el conso~c:id' it'pre~:;~':1~~;:: ~·e i~-~ hombres cultos" ( 43 > 1 sino 
: ,-·. 

la obra .. de .• tod6, él. pueblo cubano, Es, quizas, en su artículo 

''Nuestras ideas" que Marti explica los conceptos antes mencio-

nado s. 

' 

(43) 

En dicho escrito Marti señala: 

El cambio de mera forma no merecía el sncri
f icio, .. ni bastaría uno sola guerra poro 
completar una revolución cuyo primer triun
fo sólo diese por resultado la mudanza de 
sitio de una uutoridad injusta. Se hubría 
de defender en la patrio redimtcla, la polj __ 
tica popular que se acomoden por mutuo reco
nocimiento, lns entidades que el puntillo 
o el interés pudiera traer choque, •• La gue
rra se prepara en el extranjero para recJcn
ci6n y beneficio de todos los cubanos, Cre
ce la yerba espesa en los campos in{1tiles; 
cunden las ldens postizas cutre los incJus
trinles impacientes; contra el p6ni~o de 
la 11ecesidad de los oficios desiertos de 
entendimiento puesto hnsto hoy principalmen
te en el estudio literario e improductlvo 
de los civilizaciones extranjeros, y en lu 
disputa de derecho casi siempre inmorales. 
La revoluci6n cortnr5 la yerba; reducirá 
u lo natural los i<lens industriales posti-
2ns; ollrirá o los entendimientos pordioseros 

Obras completas, 11, pág. 317 



empleos reales que aseguren, por la indepen
dencia de los hombres, la independencia de 
la patria,. (44) 
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Esta 11 guerl"a creadora 11 a la vez sería 11 culta 11 y 11 Útil 11
, ya 

que: 

, , , Para todos será el beneficio de la revo
luci6n a que haynn contribuido todos y por 
una ley que no está en manos del hombro evi
tar, los que se excluyan de la revolución, 
por arrogancia de señorío¡ o por raparos 
sociales será en lo que no choque con el 
derecho humano excluidos del honor " influ
jo de ella,,, (45) 

No discriminaría contra ningún grupo en sus derechos básicos, 

Sin embargo, todos los que contribuyeran a ello recibirían 

el "honor" e "influjo" de ser partícipes del proceso de ir 

creando en la lucha la naci6n atiorndo. Lo "guerra creudora 11 

cambiará a los cubanos, Martí lo expresa de manero radical: 

,,,IY los revoluciones no triunfan y los 
pueblos no se mejoran si aguardan a que la 
nuturalezo humana cambie, sino que han de 
obrar conforme a la naturalezo humana y de 
batallar con los hombres como son o contra 
ellos, (46) 

(44) Obras completos, I, pógs, 378-379, 

(45) Qp_, Cit, 

(46) "La guerra", Sus me·jores páginas (México: 1972) pág. 
50. 
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Bajo un lenguaje muy sutil, .Mart:!., en su discursiva 

partidista ·insinúa ·cambios·esúucturale.s necesarios en la futu

ra repúbli~a; .. La·•. "quer.ra cr~ador,a" lmpondria nuevas normas 

de convive'ndú.i ~~tre ios'distinto~. grupos sociales del país 

con ~·l ~l;g~¡)':ci~ i~s máyori~s que le apoyaran. 

el· .. proce~o·~~ co~cientizaci6n en el pueblo 

·parte v¡t~Í. . 
. '.,. 

Así vemos como 

de la guerra es 

4, · DINAMICA DE 'LA CONCIENTIZAC!ON DEL PUEBLO CUBANO 

En el proceso de la concientizaci6n del pueblo cubano 

hubo dos factores de sumo importancia: la plena perspectiva 

histórica del proceso y el diálogo con el pueblo a través de 

los mecanismos del Partido Revolucionad.o Cubano. Sólo así 

se ¡iodía lograr un proyecto exitoso. Pero el primer paso fue 

democratizando la cultura. Ello como sabemos se logró en una 

primera etapa mediante la fundación de las "ligas" puro edu-

car a los obreros untillunos en las ciudades de Nueva York 

y Tampn. El prop6sito era integrar al proceso de la lucha 

al sector obrero en i.gualdad de condiciones. S6lo mediante 

la educación y concientizuci6n político de lÓs trabajadores 

en el exilio se podía ul1icurlos como interlocutores en un ~iá-

logo nacional que llevarla lo libertad n Cuba, 

La idea de una pedagogía revolucionaria y concienti-

zndorn dirigida o un sector mayoritario iba encaminada a la 
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conciliaci6n de las calses ~aciales y no a una lucha entre 

las mismas.. El· proji6'sito)es··1a· unidad. nacional entre los sec

tores mas ->Íliná1nlco~' ·~~ ~~ ;s~~:led~d cubana con el prop6sito 
• :.· .º .. >·:·, 

:,;-_•, .. 
de lograr un pt~p6s:i.l:o a'cói-to plazo. pero que se esperaba que 

a la .larga redundara en un mejor proyecto republicano para 

.el país, 

A pesar de que el proyecto es uno de unidad nacional 

y que en el mismo no se trasciende mas allá de la pedagogía 

. revolucionaria en lo que respecto nl sector obrero, en el limi-

todo diálogo que Martí realiza con el sector obrero en lo que 

respecta a su participación en la futuro repfiblica, se entien-

de que éstos tendrían en la misma un poder definido y conside-

rable, Es muy significativo que hubiese clubes de obreros 

con ideas progresistas y que éstos se hubieran integrado a 

la lucha a pesar de que el Partido Revolucionario no se hu-

hiera definido como un partido de obreros y abiertamente socia-

lista, 

El Partido había creado un ambiente propicio a nuevas 

ideas republicanas y a nuevos interpretaciones de lo renli-

dad del país. Se había dedicado a la torea de derrumbar los 

mitos políticos de lo colonia, Su nueva interpretaci6n de 

la realidad cubana era adecuada a la nueva fase hist6rico-cul-

turul por la cual el país estaba experimentando, 
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Son los obreros ... los. que forman la vanguardia en la 

creación de una nueva· conc,iencia republicana, Entre ellos 
'•' : ·.·; :- ._ .. _"·'.' 

se originó eF· Partido·;·•: Entre· ellos se formó una conciencia 
. - '., ·, ' ·_,-.. :·,: ' '' 

~rítica' qu'e;· •. ;{;r~r~1:n;~.f,f;;;~.· 'entre todos los obreros cubanos 

se conv.ertiria.·,:.e·n.';,una;,,:popular en la república, La burgu·:sio 
- -. , .:· : ·.:·,<-- ::, :;" -_:-: :L-;~;;:c,1::\.~"rZ::._!/~'.~;,~~~-~-~--;:/-;_;_,L:'!>- ~---_. -

era incapaz·:·de·;•de'sii'r.ióllii,r'ióuna conciencia crítica y auténtica-
. ' :'. ·. _··._:,;',,: :_:''.\::;~~:':'(·;:'('.'\:,:;'1r.1::,~i;~·11":{;~:;-~J\~:::·· . 

mente republicana'.' i'F·:·Habia·' intentado hacerlo en la anterior 

etapa de l~ 1J~'11d-~~·~··S?i}t·u::.·'int~reses económicos tan particular-

mente exclusivo con el Gran coloso del 

norte, los limitó y se dedicaron a buscar salidas mas fáciles 

o su situación económica: el autonomismo o el anexionismo, 

Así pues, los obreros de lo emigración sirvieron de contrapeso 

en la conspiroci6n y mas tarde en lo etapa inicial de la gue-

rra frente a los residuos de lo sociedad arcaico revoluciono-

ria que aun ejercía un papel importnnte en el Ejército cuba-

no. El Partido con su base obrera concienti2ndn había susti-

tuido a lo intelectualidad camagÜcyanu, de mentalidad 11 litern-

ria 11
• La culturnnrcaica de la anterior guerra fue sustituida 

por una de consenso y democracia através del Partido. lQué 

f.in perseguía el Partido? Convertir a la colonia en una repú-

blica homogénea, abierta y democrática, la "república justa" 

de Mar ti. SegGn los categorías ele Paulo Freira, 6stos obreros 

de exilio desarrollaron una conciencia "transitivo" que susti

tuy6 la 11 urcaica 11 <47 ), proyectada en la utenrior etapa de ln 

(47) Véase a Vnnilda P. Paivu en su Paulo Freire y el naciona
lismo desarrollista (México: 1982). 
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lucha por la clase terrateniente arruinada de Cuba. Nartí 

rompi6 con el. 11 muÜsmo 11 de la .clase terrateniente y lo sustitu

yó por la 11 t'~~n~itivid.ad critica" de los obreros concientiza

dOs en. la~·. "ligas" .. y experimentados en la práctica politica 

del .. Partido, 

' 
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CAPITULO III 

LAS IDEAS POLITICAS ·nE,JOSE,MARTi EN LA REPUBLICA MEDIATIZADA 

': · ... 

l. LA FIGURA DE:MARTI. EN~LOS~PRIMEROS ANOS DE LA VIDA REPUBLI

CANA DE clliiA: 

Mar ti . muere ·en' Dos· Rios, provincia de Oriente, el 

19 de mayo de 1895, en el campo de batalln. El día 5 del 

mismo mes en la famosa reuni6n de "La Mejorada", él, junto 

a Máximo G6mez y Antonio Maceo habian acordado la forma en 

que se hohr:!a de llevar n cnho lo guerru, pero no -ul llll!nos 

con Maceo- sobre lo forma de gobierno que prevalecería en 

Cuba durante la guerra. Marti consideraba que el gobierno 

civil compuesto por una Cámara de Delegados y un Ejecutivo, 

debería regir los destinos del territorio liberado. Por su 

parte el general Maceo proponia una Junta militar. Mar ti 

no habla estado de acuerdo con tal propuesta porque entendia 

que Cuba debía tener un gobierno de tipo civilista, Desde 

sus comienzos, Martí, hobia combatido el caudillismo y una 
' 
Junto sólo podría traer eso. El pais, pensaba, sufrirla él 

mismo doloroso destino de las demás naciones de América Latina. 

Sin embargo, Maceo veía en un gobierno civil dirigiendo la 

luchu por lo indcpendenciu cubana, un atraso, recordaba las 

diferencias entre Agrnmonte y Céspedes y lo constante oposici6n 

de los delegados cnmngÜeyonos. En uno de los 6ltimos documen-
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tos escritos por Marti, su carta a.Manuel Mercado, señalaba: 

La ~evoluci6n desea plena libertad en el 
ejército, siri las trabas que antes le puso 
~6a Cámara sin sanci6n real, o la suspicacia 
de ·una juventud celosa de su republicanismo, 
o los celos, y temores de la excesiva promi
nencia.,, de un caudillo puntilloso o previ
sor 

y describiendo asi la situaci6n habla prevalecido en la reuni6n 

con Maceo y G6mez, añadia: 

••• pero quiero ln revolución a la vez sucinta 
y rus¡1ctable re¡Jruse11taci6n rapublicu11u, 
-la misma alma de humanidad y decoro, llena 
del anhelo de lo dignidad individual, en 
la representaci6n de la rep6blica que la 
empuja y mantiene en lu guerra los revolucio
narios.,, .En si s6lo defenderé lo que tengo 
yo por gnrantiu o servicio de la Revoluci6n. 
Se desaparecer, Pero no desaparcccr6 n1i 
pensamiento, ni me agriaría mi obscuri
dad ( 1) 

con tales palabras proféticos Marti señalaba su posici6n ante 

la disputa entre él y Maceo, 

Luego de su muerte en Jin1agunyú una carta de derechos 

en la misma tradición de Guáimaro, regirla la República en 

Armas. Hoy es el propio Mnrti, son sus ideas de gobierno 

(1) Obras completas (Lo Habano: 1975), IV, pág. 169, 
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y su partido la causa de diferentes posiciones, disputas y 

justificaciones; 

, El 'gobierno . i:'onst,icufdo por la asamblea en Jimoguayú 
. ,;.· . .· 

af,frmába· ·que ero· e.la·' continuaci6n de la Revolución de 1868¡ 

'i:ambl.én se co~~id~·~a:g·b: !I ~i mismo como de corncter provisional 
' 

puesto' q.ye el, mismo .n·o· podr:l.a estar en vigor por mas de dos 

años , o antes, si concluio .·la guerra en un período menor al 

previsto de vigencia, Philip S. Foner nos señala sobre el 

documento: 

y añade: 

' 

Un presidente, un vicepresidente y cuatro 
secretorios de Estado, se encargarían de 
las cuestiones administrativas del gobierno 
y la administración de la justicio seria 
independiente de las dem6s ramas. 

El Consejo de Gobierno iba o tener extensos 
poderes, necesarios para la consecusión 
dela Revolución: tendría el control, sobre 
los impuestos, gastos y política económica 
del Gobierno y también iba o ejercer todos 
los poderes legislativos y administrativos, 

Por su parte 11os sefiala que el Ej6rcito: 

estaría nominalmente bajo el Gobierno civil, 
el cual iba a conceder todos los nombramien
tos por encima del de coronel ••• 
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y significativamente, Poner destaca el Arti~ulo IV de la misma 

en el cual se las operaciones militares, sobre lo cual afirma 

que: 

, 
El Consejo de Gobierno intervendria en la 
dirección .de., las. opeaciones militares s6lo 
cuando, según· su· crit0rio,· sea absolutamente 
necesario hacerlo asi, para la realizaci6n 
de altos fines politicos •• , (2) 

De esta manera se pretendió resolver la disputa entre el ya 

difunto José Marti y el jefe de las operaciones en la Provincia 

de Oriente, Antonio Maceo, Como Comandante en Jefe del Ejérci-

to quedó el General M6ximo Gómez y como Presidente de la Repú-

blica en Armas Salvador Cisneros Betancourt a la cabeza. del 

Partido Tomás Estrada Palma, residente en los Estados Unidos. 

Al morir Martí la guerra continuó y quedó constituido 

un gobierno como quizá el hubiera querido que fuese. Sin 

embargo, la intervenci6n estadounidense dio al desarrollo 

republicano en Cuba caracteristicas condicionadas, La potencia 

interventora, en una guerra que se inclinaba hacia la victoria 

de los cubanos, frustró los anhelos de completa independencia 

de un pueblo que había luchado tanto por su libertad, La 

Enmienda Platt a la Constitución de la joven república legalizó 

(2) Lo guerra hispono-cuhano-omcricano ;:¡_ tl 
imperialismo norteamericano (1895-1902) 
Vol. I, pags, 80-81. 

nacimiento del 
(Madrid: 1975);" 
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si asi pudiera entenderse, la. interv.enéi6n de la gran república 

del norte en Cuba.· L~ q~e Marti'habia temido habia sucedido, 

'· - . 

la obra mortiana, ~er~ vayamos al propio Juan Gualberto G6mez 

responsable de organizar lo colaboración de los cubanos al 

interior del pais con el Partido antes y después de la invosi6n 

de 1895, y entendamos en el contexto en que se dio el cambio 

del gran plan mortiano para Cubo y el proyecto de república 

mediatizada o protectorado: 

El movimiento revolucionario de 1895 puede 
decirse que se organizó aprovechando la 
experiencia de cuantos le precedieron. 

Y oña<le, a manero de destacar las característicos del movimien-

to desarrollado por Morti: 

••• hay originalidades que revelan en Jos~ 
Marti •• ,las condiciones envidiables del 
estadista previsor , , ,ideas directoras y 
métodos que parecen haberse condensado las 
lecciones que se desprendian de los anterio
res tentativas revolucionarias de Cuba ..• 
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Luego de destacar los cuidados tomados por Marti sobre la 

forma en que se· debia llevar a ·cabo la organización de la 

lucha en el pais, sefiala: 
'-' 

, • ,cuando. inició los trabajos para construir 
el .Partido . Revolucionario Cubano •• , trata 
d.e '.derrocar.· .un. régimen caduco, y nada mas 
Y .. parir· ello· se procede de tal modo que sea 
posible>· hasta el concurso del propio .espa-

. ñoi"-•• 

. _ ' ' , 

Enfatiza. la :ma.lle.ra en que Mard. trató de evitar la influencia 

indebida. 'de :los miembros más acaudalados del Partido y la 

intromis~ón de los capitales extranjeros en la lucha: 

' 

(3) 

,,,La Caja del Partido Revolucionario no 
se formó con capitales extraños, ni con 
donativos de unos pocos ... consccuencin lógica 
del propósito de que la Revolución fuera 
la obro de un grupo sino un movimiento nacio
nal, propósito de que nació también de firme 
resolución de que nació tambi6n da firme 
resolución de que el Partido Revolucionario 
Cubano no intentara importar la guerra a 
Cuba, quisiérala o no la Isla sino que dispu
siese a cooperar en los esfuerzos que para 
su emancipación hicieran los que en Cuba 
vivian. (3) 

Mas adelante, G6mez 1 ufiatle las consecuencias que 

"Lo revolución del 95 11 

Luz de Mora del periódico 
(6 de abril de 1968) Vol. 

(Recopilado 
El Figaro de 
60, Núm. 14, 

por . Maria -
La llobana), Bohemia 
págs. 100-101. 
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trajo consigo la muerte de José Martí la cual considera "dio 

al trate con la mayo ria· de. sus proyectos, que descansaban 

en gran parte, en sus. condi~ió'ries• y .prestigios personales". <4 ) 
' :. - -·. ' --' ., ; : ~ 

Con tal afirmaci6n de 11ri J.Ji~b·ci~ad~~ y conocedor cercano del 
w·:-~·, , 

lider cubano 

el movimiento, 

;, ,. '.1;:.:-0¡· 

podemos ... cafib'rdr la importancia de Marti para 
' '-· ' -:·_:::':" --:;~:~:;·:_~_;~,~~ 1·_;\:;_::,·:-;\_::;-;; : ... · __ ' -', 

Juan).Giá1lb}:irfo'>;·a6mez ·fue el primer y mas impar-

tante líder 
_._.-!:.·:·;:;:;::~--;~'}\~'·:'_< " . 

civil" del·: movimiento fundado por Mnrti. A él 

le encarg6 a la causa cubana originada 

por en Partido·. Era· negro y por lo tanto de significa ti va 

importancia ya. que significaba su presencia una reafirmaci6n 

en los principios del Partido, Su capacidad fue tal que pudo 

lograr desarrollar un grupo importante de subdelegados munici-

pales al interior de Cuba ''cuyas ocupaciones serían supervisar 

la propaganda y. la organización" (S) de la guerra de indepen-

dencia. POr lo tonto la opinión de tal lider de la guerra 

es de sumo importancia. En su escrito que apareció en ll 

Figaro, luego de haberse instaurado la República, afiada: 

•. 

(4) Ibid. 

Muerto él (Martí), ningún cubano pudo pensar 
seriamente en el concurso eficaz de la Améri
ca Latina, porque aunque algunos contaban 
con relaciones aisladas en ... llispanoam6rico, 
ninguno alcanzaba la general influencio 
que en todas tenía el martir de Dos Rios. 
A mas de esto, en la conciencia del Partido 
Revolucionario no se había infiltrado lo 
bastante- porque para ello no se había pre~ 
sentado ocasión ni tal vez fuera oportuno 

( 5 ) Qp_,_ s!..t:. 



provocarla- la idea de que era preciso .aquel 
concurso; así es que residiendo en los Esta
dos Unidos el n6cleo principal de los revolu
cionarios emigrados y no cuidándose nadie 
de señalar el peligro de la influencia yanqui 
e1espiritu de la Revoluci6n se desvi6 de 
su cauce primitivo y lleg6 un momento en 
que todos loe elementos cubanos del exterior 
volvieron sus ojos a la Uni6n nmericana,(6) 
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Las palabras de Juan Gualberto G6mez nos dan un cuadro 

amplio del epilogo de la guerra de independencia cubana y 

las actitudes del liderato cubano que qued6 al mando de ln 

guerra y en las gestiones civiles del gobierno en armas, 

G6mez hace referencia al acuerdo del 20 de abril de 1898 entre 

los cubanos y el gobierno estadounidense, el cual "no fue 

resultado de un pacto",C 7 ) Con particular interés hace referen-

cia a la labor del primer presidente de la rep6blica mediatiza-

da mientras era Delegado del Partido en los Estados Unidos, 

Nos dice: 

Ni la Delegaci6n de Nuevo York, ni el .6ltimo 
Gobierno Revolucionario, parecieron ver 
el peligro de la intervenci6n sin condicio
nes. AL controri.o: cunndo los amigos de 
Cuba presentaron al prínc1p10 de 1898 en 
el Congreso de los Estados Unidos una propo
sici6n pidiendo el reconocimiento de los 
beligerantes, el Delegado Sr. Estrada Palma 
hizo saber, desde la Florida donde se encon
traba, que la beligerancia no bastaba; y 
que lo que se necesitaba era la intcrve11ci6n. 

(6) ''La revoluci6n del 95'', op. cit. pág. 102. 
(7) Ibid. 
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Pero no s6lo hace re'sp.onsable a la Delegaci6n del 

Partido en las· Estados .Unidos,' .. hace referencia a las acciones 

tomadas por el próp~o. 'bobier,rio en armas de Cuba, añade: 

Y·· en cuanto .. al Gobierno Revolucionario, 
·tina vez qu~ Asto (la intervenci6n) se acordó 

por· el Congreso americano, primero tolcr6, 
y despu6s orden6, en circular del secretario 
de Guerra, señor M6ndez Capote, que las 
fuerzas cubanas se pusieron a los órdenes 
de las de los Estados Unidos, sin exigir 
garantías ni obtner siquiera explicaciones 
respecto a la acci6n ulterior del gobierno 
de la Unión lo que parece indudable 
es que en todo tiempo que clururn la Rcvolu
ci6n,, ,el primer Delegado del Partido Revolu
cionario Cubano tenia el propósito de utili
zar los triunfos de lns ormus cubanas pura 
robustecer su gestión política. (8) 

Luego de señalar la ful ta de visión de los líderes cubanos, 

G6mez se reafirma en lo necesidad de que el apoyo a la causa 

de la independencia ele Cuba debió haber surgido tonto de parte 

del gobierno de los Estados Unidos como de las naciones lu-

tinoomericanas, A esta politica ideada por el propio Martí, 

G6mez lo llama un 11 contrapeso 11
• Terminando su comentario 

periodístico, tan bien recopilado por Maria Luz de Mora, Gómez 

señala la política interna a seguirse en Cuba con su precaria 

independencia poli.tica, Casi prediciendo los acontecimir.1tos 

de manera sentenciosa finaliza diciendo: 

(8) Ibicl. 



La era de las revoluciones sangrientas debe 
darse por terminada en Cuba, Nadie debe 
pensar entre nosotroi en motines y revueltas. 
S61o si se intentar6 por los extrafios atentar 
a lo que nos. queda de libertades y de dere
chos, y a la. semi-independencia que nos 
deja al maltrato Apéndice Constitucional, 
seria just:l.ficada la suprema y desesperada 
apelaci6n a las armas, para defender los 
restos ·de.· nuestro patrimonio y de nuestro 
decoro.' (9) 
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Marti habia definido muy bien la política de la "guerra necesa

ria" y la futura politica de la república independiente de 

Cuba. G6mez como otros tantos de sus colaboradores la habia 

entendido y la compartía, pero no asi muchos de los líderes 

de la emigración y del interior del país. ·Estrada Palma, 

amigo de Martí, había traicionado las ideas del Ap6stol propi-

ciando la intervenci6n. Su gobierno efímero y acosado por 

intrigas y corrupción duró muy paco. Su sucesor José Miguel 

G6mez no tuvo recato en acaudalar una gran fortuna y favorecer 

a sus colaboradores y amigos. Durante su gobierno se dio 

la protesta negra con la consabida intervención del gobierno 

de los Estados Unidos y lo aunuencia del "Tiburón" como el 

n'rgot popular apodaba al primer presidente liberal de Cuba. 

La verdad era que el primer gobierno cubano había provocado 

aquella rebelión, El desprecio por la raza africana habia 

llevado al propio Presidente de la República, Don Tomás Estrada 

(9) Ibid •• 
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Palma, a no invitar a .. las · recepcio.nes oficiE1les a la esposa 

del Secretario de· Agiicul.tÚrá' .. y'.::anterior Presidente del Senado 

de los negros 1•1• La de la República, .':MoI'ú~Zri~;{g·a1Jo, "un Zolá 

República IÍabia oivi~;~:~c;{g~ l:~n~eptos martianos de lo igualdad ·. . ~ ' ....... - . ' - .. 

de las r~zas, e~ ~a :;rda ~epublicana como parte de la nueva 
····· 

vida que deb:la ·propugnái- ·un gobierno para todos los cubanos 
. -· ., ,_. •' 

Pero la ·presencia del ideario mortiano entre el liderazgo 

del Partido Independiente de Color de Evaristo Estenoz habia 

alimentado sus aspiraciones de igualdad en lo nueva vida repu-

blicana cubana. El gobierno de Gómez habin sido generoso 

en promesas pero al establecerse tal partido no tardó en pros

cribir "partidos politices formados sobre los bases del color 

de la piel''·(lO) Sobre tales acontecimientos llugh Thomas 

en su Cuba: La lucho por la libertad 1762-1970, ~firmo: 

' 

(10) 

(11) 

En moyo se aprobó una ley que prohibia la 
constitución de partidos politices formados 
sobre los bases del color de la piel, pero 
Estenoz e Ivonet siguieron conspiron<lo, 
aunque también se entrevistaron varias veces 
con Gómez. No obstante, pronto advirtieron 
que podian espear muy poco de 61. Como 
Moceo, su héroe 1 o como Mor ti, que eran 
su los famosos esclavos del pasado, comenza
ron por consiguiente a preparar uno revolu
ción. (11) 

Supra (México D.F.: 1974) pág. 671. 

Ibid. 
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Podríamos afirmar· ·que a primera· presencia de Mar ti 

en el pueblo C'~iíari<J l~eg'a;del 'e~:.¿ablecimiento del gobierno 
. . ,_ '·._. ·- '_ :-· ,_-. •_' __ f '»} _-·:-;·'' .'::' :,,-<:·_:':;:;:- ~;_:; ¿;!,'~:,.·.::-·:~;.''. i_ ::_,,,___. __ -, -\"•'_:, __ ; '• 

republicano ' apá.recí.6·,,·~ entl-'e:i;,:ros'>.negros cubanos 1 marginad os 
- .. -·, -).-_.:<r:_,., >>;;_,:'1}i:--~~-:~~'.j~5~:<>·~j,\\~~J'.~:f7~;~;.i~~~~:~:.;:~~'.<~-'~(~::;.F:::>-- -: . 

por·· los .'dos:C,,.pr,im'erosr)'·gobiér.h.'os ,'¡" También fue un negro, Juan 
· -- . : >~ . , :· ... -·.,::-:·-,~\>/_,; ~:'.~W-~~f1']1i;ú1:itr,~:;~~:¡:r~~~~~':;:{}~~-'..~?.tD~:;~:·;_:<::_:::_· __ :_:-:: -: · 

Gualberto .G6niez'r:;é1.quieÍl~'.~:advfrti6 ':sobre lo intervenci6n de los 

::::::s qJ::d~.:-~¡~~:~t~f*~~-i~f~;:;~::ng::b~,:g1: 1ti::i:::roelso::0 ::: 
. ·-: ":·:;'·~: :.-.--~~'./~;:~'/>.-·,i·: :,· ._- ... '-:~ 

·uente después de:Ju~.n[:Gúnlberto G6mez, quien yo viejo, objeto 
-.r-;-,-,· 

de sospechas ·y sospechando él mismo. actu6 muy poco más en 
.... . .. . ( 12) 

la vida política de Cuba".· El liderato negro se distinguirá 

mucho mas tarde en 1933 con su militancia en el Partido Comu-

nista Cubano, que retomará a Martí en su disputa con la Iglesia 

Católica. 

1.1. MARTI Y SUS IDEAS VISTO POR LOS PRIMEROS GOBIERNOS CONSTI

TUCIONALES: 

Antes de analizar la utilización de las ideas martia-

nas en la politica cubana previa a la Revoluci6n debe verse 

l'a manera en que se proyectaron sus ideos luego do su muerte 

y en especial en los primeros años de la república. Podemos 

asegurar, sin miedo o equivocarnos, que la importu11cia de 

Marti y sus ideas se destac6 primeramente por· los literatos, 

(12) Supra, pág. 139 
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líderes poli tic.os, poetas conocidos y .. conocedores de su obra. 

Algunos de ést'b.S le habf~ ¿bnocfd~ Y al ~~~ter~rse de su muerte 
" '.. · .. ,'. ~- _-::.-·.:·e:.'.·_;,.:-.;'.:: __ :,~.::~;-·-;;~~~~-'. <~~ -~)_: :_\::_·?;: :;_'_:; ;- .. ~;_.-, ~:_ ··-:- ::~:·~· _:,~:-!_::r.. '. 

de inmediBtorescr.ibier·on'\artícülcis;· proyectando su figura poli-
• · =- ~ .. ~::-:·~:_ :;:_:_'.):. ;f ~-~·/;_:'!·;~;;_:;z\'.~'/;:t:?~>~f ;'.~f.~fi;_\_~h~~t:~'.ti:,;;::::-s_i:{ t::;.:i~_-)?->->.t.'~ -:·: -:-:--

.tic a· e'ri .e un'•· con·texto.f;:uíi'iversal•;·"·,:o.:•En ··.Cuba,· s:i.n embargo, salvo 

algunas ci~c¡:S~¡;·~~~i~.0~;~'~á'~6!~~~.id'~:wr~~·: ~~~~boradores y compañeros 
,··\'.• : : .- \::.-;>:'._::,_:··-'.<e:: r~i'.'.!.7:'.·;.·:>';_ f f ¡i·;~~\~~1~;{:'.}'.":' __ :.,·, '.\~ 

de lúcha:.., su:•figurá~qüed6•'en:·, .. un .segundo plano por lo controver-
.- _., ._,._ }'. ~-:. ,: .. ::·:;:: .. ;'":;'; './·.~ 

sial. qúe result'aba pará' el del'iarrollo de la República media ti-

zada; El Dr. Richard Butler Gray en su tésis inédita, José 

Martí his Life, Ideas, Apotheosis, and Significance as a Simbol 

in thc Cuban Politics and Sclected Social Organizations -

José Mar tí su vida, ideas, apoteosis y si]nificación como 

símbolo en la política cubana y entre diferentes organizaciones 

sociales seleccionadas, enfatiza: 

' 

La corta y desigual lucha entre Espafia, 
de una parte, yCuba y los Estados Unidos 
de la otra, la liberación de Cuba, y la 
ocupación subsiguiente por parte de los 
Estados Unidos contribuyó a que se eclipsara 
el uso de la figura de Martí por parte de 
los cubanos o desde el punto de vista de 
los cubanos, Lo n1ayoría de las alabanzas 
a la figura de Martí surgieron del exterior 
de cubanos que le conocieron durante su 
estancia en los Estados Unidos y de parte 
de hombres y mujeres de letras de la Am6rica 
Latina. Se ha alegado frecuentemente que 
Martí fue olvidado en Cuba por muchos afias 
luego de su muerte. llastu cierto punto 
esto es correcto hasta que en 1934 se suspen
dió la aplicación de la Enmienda Platt de 
la Constitución Cubana de 1902- dando por 
terminado el derecho de los Estados Unidos 
a intervenir en los asuntos internos de 
la político cubano ... el resurgir de Martí 
en la política nacional cubana se debió 
a un resurgir del espíritu 11ocionalisto 
en el pa:ls. 
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E'ta aseveración. es. cierta· dado .el caso ,que fue en dicho 

año, durante la •p'resfd~n~i~ ;de ',Ri~6n iGr~u ·San Martín, luego 

de la \~~;Í,:~:.i /},ii~~i~:~~r~d"o:/},~~:~;~~;~;iJJ:~*~i~,i~'.~~r de Cuba de 19 2 5 a 
1933; ·; Gra"u ifilrid 6{elo',Pártid a /Rev olücfonii rio Cubano (Auténticos) 

.·d~.~~§ .te·~~·~<~;ci'.t~\~~,~~~?t.t:.J!~~~I?~:~:~Wtt~:~~' perspectiva martiana en 

cont:r,a¡íosic"i6n; ,i:"cín >la'i¡ioHtc!I' ¿ti llana que hasta ese momento 

ha~{~:·~~;~·t;~~j~'.~i·J: ~~;·bu·~¡;/:'.·E's desde este momento en que la 

Úg~r~i d~}Ma.rt:1 es utili11ada, claro está, por los líderes 
........ ·¡ •. • .. 

p~lÍt'i~o~ y 'mili~ar~~ cub~nos que derrocaron a Machado para 

. justifl~ar~ sus posiciones políticas en el país. En momentos 

Marti. y . sU obra 1 el Partido Revolucionario Cubano, fue bandera 

de luche pera los que combatieron contra la dictadura tanto 

de Machado como la del propio Fulgencio Batista y en ocasiones 

utilizada primero por San Murtln y subsiguientemente por sus 

sucesores como Prio Socarrás (1948-52) y el propio Batista 

durante su gobierno de 1940 a 1944 como recurso pura promover 

la unidad y lograr el apoyo de todo el pueblo cubano. Por 

otra parte los opositores de los gobiernos electos y los go-

biernos de ''facto'' recurrieron a las ideas de Murtí pare hacer 

critica o combatir la corrl1pci6n de los mismos. 

Pero retomemos n Mnrtl untes de Gro u, puesto que 

es importante conocer en la discursiva antcrio·r a su figura 

ta11to a nivel internacional como dentro de la perspectiva 

culiann. Pero para ello es de suma importnncia conocer sobre 

la política del gobierno de ocupación el Ejército de los Esta-
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dos Unidos en , Cuba, luego .de.· finalizar la guerra, El tema 

obligado es. el'. :de, la 'educ'a!:i6n,' uno de los mas discutidos 

por el p{~;~f~:,1~.~~;~'~,;,i{,xi~·~~f~i.;f los españoles el país el 
11

57% 

de la pobláci6n··~·de/·d'iez'.'i;liñiis' d.e edad en adelante no sabia 
: , j·~ (·:·{ j' )<.:?:·::r_~~\)~;:~(Z/\~~~ti:~~;·+i:.~ft(:i~:k~;·_~Í~:~J~Jj1j;.,J{;.t:~-~:--·.: __ .--; -
leer .... ,, ··!·,·seftalac;(;!Facetas•·.Ade'·"la. vida de Cuba Republicana y 

· · , ... •_,; '. :,"·.·.< -~,~;-~.~:-:·~.;~fL~i&.~-s:r~i%~'~_';~~:(;;zt.;1[~~~~1'.~?;'{~~~~~;;:~_;· __ ''."·'· 
el c~Ül añride;;;;;~,•,¡•;1;'01;~grúpo%'de;personas dedicadas a actividades 

. .· ·.-:·: ,,._-__ :,-:.-1·,:-: __ :;:{~:_?~iilJ~0~i~~l~~~~}1'~4.~X~~~~;:~E;Yzr/'·~ ·_: : 
profesionales';{solamehte?·:.erafel 1.4% de las que tenían alguno 

.. . -· --: :.;~-:_;:_'._!,\';/:(:\üf}}!_;~1\:.~ .. :~¡-~;;_;,;·~~~;:~:,::~l'.;~t:-~·-:.:':- . 
ocuprici6n''',litcrati.v.ií',fi~'.yi,:\éstas .·últimas formaban nada más que 

·· · · . __ , ··;. · -:_: -.,,: -::· ~::r.1:-_.-:·~·/,,:-?> :~~-;~'.::-f'.~~~~:::.·:,:_~;_;:;_·:_· :,~/t~'.-;'_-.,.:· _ . 
la terc'era parte:'dl:J'(la''población del país 11 .<l 4 ) La Resolución 

Conjunta del ··~O de' abril de 1898 del Congreso fo los Estados 

Unidos comprometi6 al gobierno de dicho país a otorgar la 

independencia al pueblo cubano, Pero en tal documento se 

destacaba la necesidad de preparar a los cubanos para su nueva 

vida republicana. Por olla uno de los aspectds que con mayor 

prioridad so ocupó ol gobierno militar dol gobernador Leonardo 

Wood fue la enseñanza. Se hizo una reformo escolar en los 

niveles primario, secundario y universitario. La educación 

ero vital para crcnr una noción moderna y capaz de afrontar 

sus responsabilidades a cabalidad, para los Estados Unidos 

era una manera de reformar y formar a un pueblo al que harian 

parte de su esfera de influencia en el hemisferio. Si cuando 

era parte do Espafia ya ero económicamente dependiente del 

comercio con dicho país con mayor razón en el momento de la 

(13) 

( 14) 

"La enseñanza secundaria en los primeros cincuenta años 
de repóblicu Fcrnardo Portuondo, compilador, Estudios 
.,,dc.=ec,_,:,h'-"i"'s'"'t'"'u'"'r""i'-"a'-'d'-'e'--'C"'u"'b=a ( La I! a b a na : 1 9 7 3 ) , p a g • 3 2 2- 3 2 3 • 
lbicl. 
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ocupaci6n militar . oebía ~ncf!.uzars·e ,·su. educaci6n de una manera 
'.::, .. '·'· ;·. 

bonef iciosa par~ . ~l •,fni:.e~cambiÓ d·~ ambas/na~io~es. Cuba de b:!.a 
,. ·-- - -, '. -· ,. ,-_," ' ,: ; -·-- .- - .:.. . --- '", . . . 

- :-. _ .. ~- :"i3.': -:, ,.,-.. -~:r<'-~:\:,y;.:::~x:_:-{/~'.:_:·,·-(._;.<,~ .:-,<:.:,;:,\'·-·:',-1:.1 ·:/' ·.:. :=-'- · '·. -

ser una· naci6n:.moderna;r·c·amo·::1os:'/Estados·.,Unidos que se apresta-
- _·'_ "'~= • --_:: ·_:: :-:·- '}'.0Y>];;¡r_:~:1'.?:~;~~;,z:.~~-r-i:)~;¡~;~~~~-:;~1;r~~~~-~?{;~{.?~·-·:>~-::'~: ~:· :...... · 

ban a proyectar'.>;:aun'>.mas::;sus~·,,capitales'::•a ··tan ceran!\ naci6n. 

En la' .. re{~~.~i,;i~~f~t~tli't~!~~t¡~~;~~t~i:,?~dma•ria qued6 en manos 

de· educadores'.i'de'i',grirnl~¡ex·p·eriencfa\tprocedentes de aquel pa:!.s, 

Alexia E.' i~tf'.Y~;0~'§'.~'?~?~~!~~@1~~/f~t~;~ia y posteriormente Ma thew 

E. Hanna. · La educac'Hnts'e'c'ü'íiXa'i-'.:i.á.y. superior qued6 por suerte 
: . -.. -- ·. ~-_,. , .=··- .--. :: __ :; ·::.:{_;,i;~.,'_{•i::)~:,:_·!_;'.>;~~:;it~Fi:\::_: . .. , 

en manos de cubllnos.',<De;: la,: .. réor·ganizacion a este nivel escolar 
... ' 

se encarg6 al . juriséorisu'i to 'Jnsé Antonio González Lanuza y 

mas tarde recayó en la persona de Enrique José Varona, amigo 

y colaborador en la causa en pro de la independoncia de Cuba 

ele José Martí. 

Todos sabemos de la importancia que Mard puso en 

la Educación. Afirmaba durante su etapa periodística que la 

misma debiu fijorse como meto ''la habilitoci6n de los hombres 

para obtener con desahogo y honradez los medios de vido indis

pensables en el tiempo en qua existen"(l 5 ), luego hará mención 

&· que la misma debería ser impartida sin que se rebajaran 

''las aspirociones delicadas, suporiores y espirituales de 

la mejor parte del ser humnno 11
• 

( 16) 
Luego y en otro escrito 

sefialario: "El mundo nuevo roquierc la nuova escuola''.Cl 7 l 

(15) 

(16) 
( 1 7) 

Citodo en: Fernando Portuando, rocopilodor, ''Martí y 
lu educación", Estudios de historia de Cuba (La Habana: 
1973), pag. 308. 
Tbid. 
Ibid, pág, 309. 
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Ese mundo nuevo en la educaci6n cubana el gobierno militar 

estadounidense -dej6. que :se _produjera - con la utilizaci6n 

Varona, Al r~fertrse· ~ la.-iéforma .-_que había comenzado 

1900, expre's6·s~ enfoque: 

lle pensado que nuestros profesores debían 
ser solamente profesores, yserlo en el senti
do moderno: hombres dedicados a ense~ar 
como se aprende, c6mo se consulta, c6mo 
se investiga; hombres que provoquen y ayuden 
al trabajo del estudiante; no hombres que 
den recetas y f6rmulns ol que quiere aprender 
en el menor tiempo lo menor cantidad de 
ciencias con tul que seo aparatosa. ttoy 
un colegio, un instituto, unu Universitlo<l, 
deben ser tulleres donde se trabaja, no 
teatros donde se declama. (18) 

de 

en 

Por su parte Marti se había expresado de la siguiente manera: 

No basta ya, no, para enseñar 1 saber dar 
con el puntero en los ciudades de los mapas, 
ni resolver reglas de tres de tres ni de 
inter6s ,,,ni saber eso desnudo historio 
conol6gico in6til y falso, que se obliga 
a aprender en nuestras universidades, .. Natu
raleza y composici6n de la tierra, y s11s 
cultivos, aplicaciones industriales de los -
productos de lu tierra: elen1entos y ciencias 
que obran en ellos o pueden •contribuir a 
desarrollarlos: he ahi lo que en forma ele
mental; en llano lenguaje, y con demostra
ciones prácticas de bicra cnseliorse .. , ( 19) 

En el articulo ya citado de Facetas de lo vida en la Cubo 

republicana, se destaca el ''intcr6s'' que la ~cforma 11 varoniana'' 

(18) "La enseñanza secundaria .••. ", op cit., pág. 331. 
(19) "Abono", Obrns completa.!?..J_ VIII, pág. 298. 
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Despert6 en "la ·primerri< generación republicana de profesores 

secúndario~ 11 ;< 2~>(~1ri ~~bargO, e~. ~l ·misino ·artículo se afirma 
'"' . ._.:~.'-_:~-.:·:·, ..:-~~----· -~~·~~~-- ',:,'::.:.:.¡; .. ;_.-,' -''>' :,_~¡ 

que }a. mi,~!~;.~;t~t~f;~t~!.,~~,.~5i,(,~·~:~>~~( ~ñ?s de la independencia del 

país s~ habfan'~:cumpfi'd'o·\;i,!(p~rCialníente", No empece a ello 

n_os ~ri-·b·-~-~::::_ ~~~~;~\ii~:f;:!~{~U~~I:~¡~··'.l:f!f:::· -/~_;.:~.01 pro pi o Fer na nd o Por tu ond o en 

la que ~~~'fi~~~.,J:'f~\{militud entre los conceptos educotivos 
~: ;,:: -... -,-~ -,. :.::.<~:': ;:::j . . 

de anibos :hombres: · 

Acabada la dominación española, Varona tuvo 
ocasión de tomar parte principalísima en 
la ordenación del sistema educacional cubano 
que había de preparar los clases dirigentes 
del país en los anos inaugurales de la Rep6-
blica •. Entonces pudo verse c6mo, tal se 
diría que obedeciendo a un acuerdo con el 
fundador caído al despuntar aquello aurora, 
Varona imprimi6 o la organizaci6n de la 
ensefionza media y superior aquel carácter 
que Marti quer1a de atr6s que tuviera la 
educación en los pueblos "amos y literarios 
de América,,,(21) 

Philip S, Foner destaca sobre lu política educativa 

del gobierno de l u ocupación militar en Cuba el hecho que 

se olvidara o que ocultara la figuro de Marcí y sus ideas. 

Destaca el hecho que figuras tales: como Nicolós de Córdenas, 

Domingo del Monte y sobre todo, José de la Luz y Jos6 Agustín 

Caballero 1 por sus aportaciones a la educación cu bu na desde 

la Sociedad Econ6mica de Amigos del País durante la colonia 

con España, Sus figuras fueron mus propicias a la labor de 

(20) QR.,, E..& 
( 21) "Martí y sus amigos Cecilia Acosen y Enrique José Varona", Estudios 

~Historia~ Cuba (La llabono: 1973), pág. 239, 



t4B 

los extranjeros en la, Educa,Cibn cubaná lPero cbmo podria justi

ficarse esto ubicánd~s!' ~ .V,~rona ~~·tal labor? Podda afirmarse 

que está 'bien púdéi\haberi'!sido 'en~:1a:.edúcllci6n primaria centro-
.. - ·- ": '_ --~:- ·--·~ _i:,~.y· >>\i:·,~;!;:¡~)~~;'.~?~~t;';:-''f'~;:.it,::-,!,:;~~·:}:~/-,_\¡/;·_~:;:.:_ :~·\\,,::'~ '<' :: : -' . ·,. - -. 

lada por' edu'cadores){ésta·d.oíúlidenses··:,::y:••no asi. en el área de 

Va ro na~· S~~ ~~K~~f .~g~~~2l~i~~·li~~;11;¡:~.~;;eJ~ce tas" • ya mene ion a do, 

se re fiero . ·al?•• p'rci pici1o7:.va roria':i:,(coilla·:~; Secre.ta ria de I ns t ru ce ibn 
·., _:_ -/.: //(.<'.·.l:-~'{<::·:_:,1'.S',({;~;~f n~:t~{~-:~:..~::tiz~~Vf'&Iw:~\~i~f ;/ ~--:.-.:,:· :~·- :· , 

Pública, ,para :eL,,.a,na,,,A,e.;,,,1.9,0.0,.;,,po.r· .. la· .. tanto su opinibn tuvo 
,_ ~~--- \ ·: .. ~~-~·:~_;r;';-.:\/\·i~):·:~kr~~-~~\(-'~:_:_·~~;}}f;_~~f.;6.;·_:/:<~.: <--,;,_._ ... -

que tener' .peso~,';en'na:'íiC>Ui:.icB'::e.ducativa del pais a pesar de 
.. - .- - . .-,, . -. ) _:;,'.\.:··-}'' ... - ' ., 

que la misma· ~~Í:abá b~j() /el ~ontrol efectivo del gobierno 

militar. Quizas el propio Portuondo al referirse a Varona 

y Marti nos da la clave: 

.. ,la amistad con Varona, que dificilmente 
pod=ia haber sido intima dado el carácter 
de ambos, fue sin embargo haci6ndose m6s 
firme, por la reciproca estimacibn intelec
tual y la coincidencia un la preocu¡>nci6n 
por olteror lo suerte de lo patriu co
mún. (22) 

1. 2, RECONSIUERACIONES SOBRE EL USO DE LA FIGURA DE MARTT 

LUEGO DE SU MUERTE: 

' 

El estudioso, ya mencionado, Richard Butler Gray 

en el capítulo 4 de su tésis titulado "'l'he Promotion of José 

Martí os o Notionnl llera ... -u (La promoción de José Mnrtí como 

hlroe nacional ••• ) desarrolla la forma en que Marti fue elevado 

(22) Portuondo, "Murti y sus amigos ... ", QR. cit., pág. 236, 
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al plano de h6roe .nacional. En tal tarea, Butler, asocia 

su muerte con. tiil.:paso: dado '.Pº.r.los·: qil.e ·;le conocieron y compar-

tier~n .·.·c.on·.;e::·~0;tfü~~:ir:(~,)t,3'.~'.i~~'~,fi~J!:~§~i,;~~.c;~6.n·•··d. e Cuba. u ti 1 iza 

en u na·. su bdi v fsi6ri.'?d el·:;'cil pitu.lo.~;el;:'. t 6rmino llDea th and Tr a ns f i-

:::::~;:·;,,~!ilíilllii!rJ::i·:o .. ::: ::·:. ·,",.:.: 
··en esta:etapa'<y:.luego:;•por;.'siempre:entre los cubanos: el Apostol 

. ' - . ·, ".·.· :,.:t:· . . :)~_-.:<·,·¡,~('.:'·'.·,.,.,_._,,, . . · ' . 

de .la Patrl.ii( El t~r'~iiio ~r~~sfiguraci6n es utilizado en 

La· Biblia en ·el Nuevo· Testamento para señalar el momento en 

que Cristo dio testimonio de su divinidad o sus ap6steles. 

A Martí y a su muerte se le compararon con la de Cristo, 

Enrique José Varona precisamente es uno de los primeros en 

hacerlo, seg6n lo señalaba Gonzalo de Quesada y Ar6stegui 

en su obra titulada, Martí. Vemos, pues, como el estudioso 

se ve influido por el matcrl.al queestudia y se identifico 

con el inconscientemente reproduciendo el mito. Luego de 

su muerte se rernemor6 su ''sacrosanta memorio 11
, como se refiri6 

el periodista Pedro José Cohuelo en artículo calificado por 

Butler de "magistral", El mito se fue apoderando. Pero para 

~ntenderlo debemos revisar otros testimonios o comentarios 

que sobre Martí se produjeron al momento de su muerte y mas 

adelante en las conmemorucioncs subsiguientes mos recientes 

a la mismo, Pero no podemos culpar a Butler pues si revisamos 

inclusive a los peri6dicos de la época en que Marti muere 

(1895) se refieran a este como en La Discusión, peri6dico 
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española de La !!abana, adj~di~ándole el titulo-discutido inclu-

sive entre el liderato 'revolucionario, según consta en el 

Diario de Campaña d~ MarÜ.;,:::de ·"el titular presidente de la 
' -·, '' ·,-,' _.,_ ... --

República de Cuba", A~i'io .ho~e .constar en su capitulo, Dutler 

señala Dernard Lewis •e'n'.:sti· J.J.~·;.¡, La historia recordada 1 res ca-

tado, inventada, qúe.~~:~':las Jc':•',G;·imeras expresiones de lo memoria 
:·: ,:::·;·~ . ',\' :>-;'::: -_ ' 

colectiva de una coniun:idad • , • El relato no se circunscribe 
.'_-. \· ... ! :· ' 

necesariamente al aspe~to hist6rico sino que suele echar mano 

de elementos mitol6gico~, religiosos o meramente fant6sticos''. 

<23 l Asi pues volvemos a Varona y citamos sus palabras luego 

de la muerte de Morti: 

••• Y por su 
her6ica él 

vida abnegada y por su muerte 
(Mortí) merece en st1 carrera 
en la gloriosa palabru .•• que 

los Proteos encadenados u sus 
y los Cristos clavndos u sus 

palabra SACRIFICIO. (24) 

sintetizarle 
inmortaliza 
tormentos, 
cruces 1 ln 

Tal visi6n de Morti, en este coso el héroe o quizas mas bien: 

el martir, presienten una lucho o conflicto, en el cual él 

que hace la remembranza pretende autoproclamarsc en su porta-
' 

voz. Si como en el caso de Varo11u, el panegirista fue partíci-

pe de la historia del héroe que rememora, la gloria de éste 

necesuriame11te le irradia. Es un proceso que como Lewis sofiala 

(23) Supra, (México, D.F.: 1979), p6g. 57. 
(24) Richard Butler Gray, "José Martí: llis Life ... 11

, Op. cit., 
púg. 145. 

1 
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la ''funci6n dei pasado ~s· la de conferir carácter de legitimi

dad a la au tor:ldad" inst~~;~da'i, ( 25 ) · 

·, .. 
:-... : ..• :: .. ··::": ........ . : '· ._,,. ~ 

- ;.·: 

. H~~tªT·~\.;~·~;~.~f::t~d~'.\e,l olvido en que cay6 la figura 

de MartL.lue'gO·/de :.su"-.c;"nilie"r"te; sin embargo, esta situaci6n fue 
.. _, ... :· -·~: :::·:1::_:·-~~->_:,\j:>~·::;,~-,~::'.2~~:-:?f:W.~f;r~~:;\1 .. :\;_-·:. • ·_ 

. a nivel nacional"f.":no',1;.:a·si:• .. entre sus seguidores y compañeros 
· · : . : '· _. _.-:~ :'.:::r--;i\~\!r~:/f t~;:t!-_'.f :·~i''.t1'.;J}'_¿,~:--·: ;_·.: / · -. · 

de lucha· .. :Y:iior!)•sob.reJtodo ·en un principio entre los que cono
' ,,';-. ;·._,'(;\:';'!:~;;_¡.;::\'.e;·_;;·:~',:)'•:¡;/!;-»' ! 

cieron sll 'dti'"If~'g;;'ii·:\¡tros paises del hemisferio. Charles Dana, 
;: ./; ~'.:~. ~ -:;f:~~J!~~;-~f{ ~.-:;·~Y?'--><·:.-_:'.·; .- ;: _; .-

editar.· .. de 1.·:yt • N ew .•".·v o i: k Sun" al momento de su muerte le calific6 
: : ; : -~. 

de 11 ~enio 11 ~.' 11 i~~ginativos 11 y de ser un ho111bre de ''gran imagina-

ci6'n y coraje", Estrada Palma lo se1iala como un "amigo leal 11
, 

El dominicano Federico llenriquez Carvajal le calific6 tambi6n, 

al momento de su muerte de "augusto mó.rtir 11
• El poeta mexicano 

Amado Nervo le culificó de "lléroe 11 y abaló su trabajo como 

pacto. En el duelo se le unió otro famoso mcxicuno, Justo 

Sierra. A 6ste otros compatriotas como Luis G, Urbina y Alber-

to Leduc, Pero nud ie como sus cercanos colnboradores como 

Gonzalo de Quesrida, SeraHn Sónchcz y el propio Máximo G6mez. 

Quesada lo 

blo 11
.'

26 l En 

seiialo como "símbolo de la historia de su puc-

sus palabras efusivas, Serofín Sánchez califica 

su obra de ''redentora'' y M6ximo Gómcz enfatizo sobre su 11 reso-

(25) 
(26) 

.Q]_, cit., póg, 78. 
Quesada y Northrop, citado 
Life, Ideas, Apothcosis ... 11

, 

en Butler 
Op, cit., 

Gray, 11 Martí: 
pag. 144. 

11 is 
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luci6n y coraje'' en .. la lucha· por lib~rtar a su patria. Induda

blemente el mito· de ~lartf. nace ".r crece en. Cuba, 'pero se legiti-
':. •',•, ·;.;,, 

::::::::.gt~ilif f~l~W;:.::::::::::::.:· ,:: ::::~::: :::: 
y · eri:' el:: cásol\\;ifé''l~JártLé·p·cir su. posici6n respecto a los EsL.idos 

. . ', - . : .. ·' ._..,,, .. ,. ·'·· !~. - '"' - . . 
.. ,-, .-,.,. •,' .';,'. '" .',.:t 

.· . :._:·. . ... - -i':'--.:::_;~_ :'·-.·.· ... ··,-- · .. ·.· .. · ' 
Unidos.:.éá.te·· s·e.·.·caílvierte en conciencia colectiva del hemisfe-

rio ·a-~t'e•es~e v~c:ino tan temido, admirado y odiado, El fen6me-
J :' 

no del 'mito toma unas dimensiones mas amplias, porque su dis

curso asi lo propici6 y ''Nuestra Am6rica'' es ejemplo de ello. 

Sus palabras cobraron un tono profético y doctrinario, osi 

surgi6 en Cubo por parte de un colaborador en la guerra de 

independencia, Rafael Sierra, "La Doctrina Mart1" en 1898, 

Sin embargo, entre el pueblo cubano su figura permane-

ce en la penumbra. Mort1 es el héroe paro los que lucharon 

junto a él, para los hombres de letras de Cuba y del resto 

del hemisferio y hasta pnra muchos intelectuales españoles 

como don Miguel de Unamuno y mas tarde para el propio Juan 

Ramón Jiménez. EL mito ero paro el consumo de un grupo, 

Su utilidad política no se había considerado, Mnrtí debla 

de posar por un proceso de legitimacibn ante el J>Ueblo cubano, 

Pero la mismo debía surgir de ese grupo de cubanos que le 

conocieron y compartieron con el en su lucha por conseguir 

lo independencia de Cubo. Su figuro comenzaba a ser recordada 
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porque el país necesitaba de una verdad ''poética y simb6lica", 

como seüala Bernard Lewis en su libro. Antes de que llegaran 

las conmemoraciones y los monumentos, los días festivos o 

que se sugiriera su nombre' para regiones o lugares debería 

darse una iniciativa por parte del gobierno republicano. 

En su tésis Butler cita a Charles Chapman, un histo-

riador estadounidense que investig6 la época del Presidente 

José Miguel G6mez, quien gobernó el pais entre 1909 y 1913, 

Butler lo utiliza para confirmar el olvido en que habia caído 

la figura y las ideas de Mard en 1920, y lo cita seüalando 

que la figura de este presidente mueve el entusiasmo de las 

masas mas que el de Morti, Mbximo G6mez o Antonio Maceo. 

Esto se explica cuando se revisan las páginas que el estadouni-

dense dedica a G6mez y su presidencia capitulo que titula 

"Gómcz y ln bueno vitlu". Dice Thamus: 

Bajo el mandato de Jos6 Miguel Gómez comenz6 
un av·anzntlo sistema de corrupción política 
mientras todos los periódicos recibían subsi
dios del gobierno y por ello no podio permi
tirse el airear el escudo de cosas imperante, 
Una década mas tarde "La Lucha 11 nnunción 
concretamente que no iba u defender el pro
yecto del presidente Zayas de comprar el 
convento de Santa Clara 11 simplemente porque 
no se nos l1a pagado para hacerlo. Todo 
el mundo sabe que ••• cuando, las lanzas se 
rompen a favor o en contra de éste ·o de 
aquel proyecto es porque ha corrido el dinero 
o porque, nl contrario, un periódico o un 
periodista no hun sido incluidos en la parti-
ci6n". (27) l 

(27) El mismo Chapman citadando y citado en llugh 'l'homas, Op.cit., pág. 
69. 



Añade un dato muy interesante: 

De todos los dirigentes de los primeros 
tiempos de la Repi\blica, s6lo Enrique José 
Var6na se encontraba en una posición lo 
bastante fuerte como para permitirse denun
cia~ lo que ocurría; muy pocos le escucl1aron. 
Por otro lado, se había identificado con 
los ultraconservadores partidarios de Espa
ña. (28) 
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La república había vuelto a la costumbre de la buro-

cracia en tiempos de la ·colonia, Los funcionarios cobraran 

bajos salarios y el rendimiento de su trabajo eru muy poco. 

La burocracia mal pagudn rcproducio la corrupci6n rampante 

y manifiesta de las altas esferas del gobie~no de G6mez, 

Luego de éste sube a la presidencia Mario García Menoce l y 

es durante la incumbencia subsiguiente, la de Alfredo Zayas 

que encontramos acontecimientos que nos dan indicios sobre 

el olvido de Martí. No sólo fue la adhesión de un Varona 

a lp corriente ultraconservadora española, la Única causa, 

sin asuntos como el hecho de que gentes como lloratio Rubens, 

Q,bogado do Mortí y anterior defensor de los tabaqueros en 

huelga en la época anterior n lo. invasión de 1895, se convir-

tiera en el presidente de la Consolidated Railwnys de Cuba, 

presidente del consejo de administración del Cuban Railroad, 

empresa ferrocurrilcru también de gran capitul en el país. 

(28) Thomas, Cuba la lucha por ... op. cit., pág. 658. 
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Rubens había sido en el Senado autor de· la enmienda Jelley 

a la nueva ley sobr.e tarÚas aduanales .en los Estados Unidos, 

Esta enmienda· bérieffoiadf a i~~ 
:'•e'--),•.' : :•',_-,, 

compañías productoras de 
. ,' · .. -:_~'''.::;:;;,,_:\".·-.:::::·::'.:-_·-,.·-~\q::,,:;' :'>- __ -

azúcar en. Cuba '•Yn'{qÚ.eiii>reteiídía ·,bajar las tarifas del azúcar 

intrnd~~td\','\;~,~1\1~iijt~~1~~~t~ií~f'Jos • .•• Claro esta a mayor produc-

ci6n,. mayorr•uso';v1del'¡'1Jt.transporte> ferroviario. A Rubens se le 
- -- .··: -- ·_: :_., -<-.- -"~:f_~_)_::_;;{:!~~~-~~,ii;tii~:';0~:~&~:V:/1f:~!\'.:¡:::t./it/~-~-'.: ·. , --

lle.g6.":.a·;::riomb·rari,-,.íl~Hi'jo'1,'.:áilopt1vo de la Habana", mientras que 
. -.. · - -·j:> --': :':'. ·:>'.:(·~\;f'('.:,:y~~(=~t~_f<}\\fF].•'.'.~_::::;F.:._.:·::'?~- _:,_~'-: .' ·:'' ':· . 
Martí quédáb'a:.:en'.'.el/olvido' por parte del gobierno, 

.«.. . ' -~- ' > • •'• 

Así pues, 

vemos ·.como·, perspnas:: cercanas a la causa de lo independencia 

cubana. coseéharon .frutos muy jugosos controlando partes impar-

tantes sde la economía del país. 

Los acontecimientos del inicio de la década de los 

años veinte propiciaron el resurgimiento de la figura de José 

Martí en Cuba, En 1922, la Universidad Nacional de la Habana 

fue el escenario de violentas manifestaciones contra la corrup-

ci6n e incompetencia de algunos profesores muchos de los cuales 

disfrutaban de sus salarios sin contribuir eficientemente 

a lu edicaci6n del estudiantado, A tal situación se añadía 

ta precaria econ~mía cubana que sufría de la baja en el consumo 

mundial de azúcar. Los precios del principal producto cubano 

habían descendido a menos de tres centavos por libra. Una 

baja tal no ocurría desde 1914, era lo recesión económica 

de la postguerra. 

El país estaba sensible a cualquier tipo de protesta, 
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Por otra parte .el precedente ·de la Reforma Universitaria de 
. - . ·. . . 

1918. en C6rdob~, Argentina ins~iraba al estudiantado cuabano 

de la mism~ manera que lohabfa hecho con el resto del hemisfe

rio. El. rector de la Universidad, Carlos de la Torre, so 

uni6 al estudiantado en su protesta. Así fue como las reformas 

exigidas recibieron el apoyo de muchos sectores de la sociedad 

cubana, La protesta universitaria era la lógica reacción 

estudiantil a la situación de corrupción que prevalecía en 

el país bajo el auspicio del gobierno del presidente Alfredo 

Zayas, 

Las protestas en la Universidad iniciaron con una 

mnnifestación en contra dQl acostumbrado discurso con que 

se iniciaban los cursos en la misma por parte del titular 

de educación. Una disputo en la Facultad de Medicina propició 

la formación de la Federaci6n de Estudiantes Universitarios 

(FEU). In 10 de enero de 1923, lo federación presentó siete 

peticiones que, aunque se referinn a asuntos puramente univer-

sitnrios en un estado ton centralizado como el cubana, eran 

un desafio al gobierno. La situación se hizo muy violenta 

y muchos de sus seguidores consideraban que Julio Antonio 

Mella había ido muy lejos. Sin embargo, cube destacar el 

apoyo que el yo anciano Enrique Jos6 Varona dei~ al mismo, 

El presidente Zayas recibió a los representantes 

del estudiantado y el 30 de enero de 1923, el profesor de 
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antropologia. y. r.epresent.ante. en Legisla.tura nacional, Fernando 

Ortiz pres~nt6 ~n anteproyecto' de'.i~y qué ~torgaba la autonomía 
... ···~> ',! .. ;.' 

uni versúaria ª:~·"?:0td~f·!:.i;~~;~:~;%;'.~:~r/.~fj'..t;f;'f ªz pais. El rector 

Carlos lfi :Torre:>.rén\iné'i,6'.'j;yi:,.9¡¡;~>sú'sti~tuto José Antonio, quien 

asumi6 la posi~~gri,:~~~§.~~?i:i~~~~¡;~t~~:~:~~~-~dió clausurar la uni-

versidad. · Luég'o (de~:'•Reétéidli}·y•::;·el'\Córisejo de la Universidad > ::::.':.2·_;~::~:;->~"i{,.~;f~~?!f-~J~q;~~r1·:~:'~~¿:F,·:::'~;:('-''l_:: ·_; .. : .... , 
surgi6 una· .petidón.:?:tpara•,,'.qué·· el' gobierno de Zayas acabara 

./ :,:,f/~/,~_.;:.:1(\~~1i~~j~·:11~;,-~{k;.'.. ;~ < . : . 
con la FEU •:l<i\\'cual',':·:•al· ser del conocimiento del estudiantado, 

provoc6. ·que ·:la.· F~deración decretara un paro de tres C.1 1.US • 

Durante los. mismos la FEU nombró a Mella. Finalmente, luego 

de unas dificiles y agitadas negociaciones con el gobierno, 

éste cedió ante las presiones del estudiuntodo y a finales 

de 1923 fueron expulsados cerca de cien profesores ineptos 

de la Universidad, Se acordó serían la facultad, el estudian-

tado y los ex-alumnos, los que eligirian al rector para un 

término de dos años en su cargo. 

En lo protesto universitaria destaca activamente 

Julio Antonio Mello como líder que proyectó sus ideas a través 

de las de José Mur tí. Coincidió en este momento histórico, 

en las postrimerías de su vida, Enrique Jos& Varona, compafiero 

de Murti en la lucl1a. Su opoyo o lu couso estudiantil sirvió 

como de validación moral. Varona recordaba a Mortl y éste 

~obraba vigencia nucvumentc. 
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De esta lucha estidi~ntil, Julio Antonio Mella, surgi6 

como_ el Úder ~stÜdi~ni'l.1 ~~~ Í.~~~it~n~e - del pais. 
., •, ---<· ·:· ,-, •. - - "- .. _ .. \ . ,._- _. __ .. ,_ .. ,,.: '· . 

Hijo de 

una emigrante:i~l~'nd;~~~-;)V;:~rid~~\~bmfni.cano, recibi6 una educa-

c.i6n católt~;;,;:.,\"·t;~¿~k;f~~is¡~~y~~··.~e·n identificarse con las ideas 

de la - Revoluci6n'-:Me'icicaria•·.yc.·01•:idiario de José ·car los Marióte-
·;:.·~· ·_ --.. :~:-~ .~:/:~\(·: ~t~J.'.f ~1\é-i~~{}i~~;;;ir:t1:;~';,~.:i~:'..~;:~:Fii{!~--,_·(_; · 

gui.•: -: Una•'-:de.>;sits'«';iriné'ipales· ejecutorias durante su época 
.- < .. _ ·, _._,,_.,;::--,::-~; -;:L:·;·/'._::·~'.:-(-·'i:.··-~ .':~::~·.::-<:··:?-Y(·-· 

como--- ll.d~r- ._estudiantil'' fué- la organización del Congreso de 

Estud ianies Revolucionarios. Mas tarde fundó la Universidad 

Popular José Mar ti, de la cual· fue secretario general. llugh 

Thomas se refiere a la admiración que Mella tenia por Marti 

y señala que la misma era similar a lo que Lenin tenia por 

el Líder Populista chino, Sun Yot Sen. 

Mella fundó lo Asociación Comunista de La llabana 

que en 1924 se unió ·al Partido Comunista Cubano. A pesar 

de militar en el comunismo cubano no abandono su interés en 

José Marti. EN 1927 la revisto América Libre publico un artí-

culo suyo titulado "Glosas al pensamiento de José Marti" en 

el mismo señala: 

( 2 9) 

••• tente temores de no hacer lo que la memo
ria del Apóstol y la necesidad imponen 
••• cuando hablo de José Martl, siento la 
misma emoción... que se siente ante las 
cosas sobrenoturales, •• de todas maneras 
, •. es una necesidad, no ya un deber, .• "(29) 

Siete enfoques marxistas sobre José Marti (La Habana: 
1979) pág. 11. 
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Sus palabras d.eJan notar que para él. conocer». Y· promover la 

figura de Marti .es una necesidad:.'· POr\ello ·trata de significar 
-~- ·. ::. '._\-;~,;,-.:: :·.-._·::' -~,_-_;,_,-/- ._;,:_::~-~~;_;>;~-~--~~:¿:·¿;_\:':<~_;'. .. ,._: '~-,(.',':=·-<:·,: ,_: ; ._- . : . - . 

lo progresista\ de Tas"):idea·,f.;JmarHánris\:fi,presenta las mismas 
·; , : ;:< ... \·¡' ,._.. __ ::;·: _: ::: . -·~.;,.}:~~;}';~\;tf_i:'.i:::?;'·.:[,:{)1;::._\J'.{;'J~(~~F'.:,~.'.ú?: ~::)\C.';._:_:~-:.;. \e_·-:"''- '.f~ '· : · · , 

como el.. comienzo'::·'de';;{u·n·+;::proée·so '.·/revolucionario. Se limita 
: . _. :·; :::· <~?::~'~:i::j_;;:.:~:~~-~::~::;¡Ír:;-,\~)}y;_~::-:é~tt~-.:~:::.::~¿:Í~;;·_:\~;.\ :-:.--_ · ._:·:- .-.- ·_ 

a ubicar.·. a. Ma'r tf.• 'iin·::• siiYtiempo ~·;:,·•Seña la· lo siguiente: 
::~~ ~-_:::~:~~~:~~!i<·~:\~!~;,(~~:·tz::f~;}_·:~¿~e:>\:·; ·,-~_!.,. :: ·· -~ ,· . 

' 

,. ·:·, - .- -.:-:;··- ... 
- ·,;.· ... c.··:.:· ,' '., ,' '• 

in .. · or~áriií:a~erit~ revolucionario, fue el 
int6rp~ete•de una necesidad social de trans
formaci6~ e~·un momento dado, Hoy igualmente 
revolucionario, habría sido quizá el intér
prete· de la necesidad social del momento, 
&Cuál es esta necesidad social? Preguntas 
tontas no se contestan, a menos de hacernos 
tontos, Marti comprendió cuando, dijo a 
uno de sus camaradas de lucha- llaliño- que 
era entonces sociolistn y que n1uri6 n1ilitondo 
mnng1ficamcnte en el Purtido Comun'lsta: 
11 lLa Revoluci6n? I~a revoluci6n no es lo 
que vamos u iniciar en los maniguas, sino 
la que vamos a desarrollar en la repúbli-
ca ••.•.••.•.....•.•..•..•..•..•...•..•...•••. 
•.. Martí cree posible la de111ocraciu pura, 
lu igualdad de todas las clases sociales, 
Soñaba uno república "con todos y para el 
bien de todos". No creía que el tirano fuese 
sólo el dominador español, Presagiaba que 
podían existir tironas nocionales y, por 
esto, hizo sus versos: los mut6 antes de 
<lUe nacieron.... ''el gobierno no es n1as 
que el equilibrio de los elementos nacionales 
del país", Puede ser. Pero no huy equili
brio, donde na hay 11 elementos naturales 11 

no la es nunca el rico cnpitalistu, aburgue
sado y opresor, o su amo el imperiolismo
donde no hay gobierno, donde no hay nada, 
es necesario eliminar los elementos 11 no 
naturales''. (30) 

Mello sentó la pauta para que los marxistas cubanos partieran 

(30) !bid., págs. 14-15, 
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de Marti en sus anAlisis sociales sobre Cuba. 

Pero no fue únic¿mente Mella quien r.ecobr6 a Morti 

paa lo noéionalidad.,1étb~h·-~,')(]~nzálo de Quesada y luego su 
·,- • \ -·-~·- '···· .•.'? _,. ,".•! .-•• ,_, •• ""'' ,·, ·, -

. -.'' . ·,-: ~_:-(·.-.\·J-·>_1:,ir:~·:¡,,-_,_:~.;:_;:_:.-~;-:· ;_< ·. 
hijo se ocuparon 'de ·orgÉIÍliza·r/:y :publicar los escritos de MartL 

~---< '·'· ._,:. J··':-·-·_ ::: ~-·'.o:.~ ~;·.\)·._,;:·.,_{e-:_Y:'. :·:· --_:·_:: :::·:·:::: :· 
Este habla . dej~d~':: s'u':;j 1',i:Í!stá'mento literario" a Quesada y él 

... ,-_-.,>:_-._::.~--\.~-';···.>-o'.'.:;:·.··'."~'•.-·., ... 

clasific6 su obrá ·e~·¿·~:Ú:a-·: d'e' acuerdo con las instrucciones 

especificas del. P.ropfo·Maestro. En la Universidad de La Cuba 

imparti6 el Scmfnaiio Martiano del cual surgi6 el grupo ''Anti-

guos Alumnos del Seminario Mor tiano". A la labor de Quesada 

se uni6 la de Arturo Coricaté con su "Sociedad Martiona". 

En Cuba habia iniciado el culto a Martí. La obra de Quesada 

era la de preservar su memoria y la de Mella la de reinterpre-

tar sus ideas desde una perspectiva diferente. Con ello se 

inicia el interés en las primeras décadas de la república 

mediatizada por conocer, in~erpretar u difundir las ideas 

de José Marti. Actitud que inclusive la asumió el propio 

gobierno del puis. 

' Un ejemplo de la iniciativa oficial en pro de destacar 

las ideas martianas y darle una gran relevancia lo fue en 

la época del gobierno de Gerardo Mochado. Por orden de su 

gobierno se editaron veinte mil copas del escrito de Marti 

"Vindicación de Cubo" para repartirse y darse a conocer en 

el pais, 'l'nl actitud del gobierno de Mochado, veterano de 
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la guerra indepéndista, ~st'aba enca~inada a crear conciencia 
. .. - ' -;:·. " .! •• -.- ::e ·y·, .. ,_ -

en el .pai.s ·y re6~ba'~; ~J···~p~_;o en sus reclamos ante el gobierno 
,._--·~-- ,;,.__ '"- _>> . ,,-_,_ •','. 

dejara sin efecto los 

Enmienda Platt dentro 

al poder con grandes 

· espectatiias para el pueblo cubano promcti6 acabar con la 

co~ruphicSn moral de los dos anteriores gobiernos de Mariano 

García Menocal y Alfredo Zayas, Ofreci6 como recuerda Alberto 

Arredondo, el régimen que Marti habia soñado: "Cuba con todos 

y para todos". 

2. MACllADO Y LA ''VINDICACION DE CUBA'': 

A su llegar al poder en 1925, Gerardo Machado, invir-

ti6 millones de pesos en ambiciosos proyectos de obras p6blicas 

Sus primeros años en el gobierno fueron de euforia, Mientras 

tales proyectos daban trabajo a cientos de cubanos, el concenso 

del pais estaba con su obro de gobierno. Señala Ram6n Eduardo 

Ruíz: "En una homilía harto discutida, el arzobispo de La 

llabana pontificó diciendo que el paraíso tenla a 'Dios en 

el Ciclo y Machado en Cuba' ,.( 3 l) Era tal el o poyo que sus 

(31) Cuba: génesis de una revolución (llorcelono: 1977) pág. 
102. 

.1 
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seguidores al cumplir.se su término , en la .. presidencia del pais 

le animaron a q~~:s~li~itar~ 'dei Congreso nacional una exten-
' ~ :~ - ,;.·: ,, _.;·;,;-,.'. d 

si6n a su .peri'odo; .,Él :cu~~¡Í~ l~gÍslativo. se lo 
~: ._-,.-: .. ; _· ,-_'.~;- >·;-:_,;--',~/ ;'.::,:;~/\'i/\i· .::,\-';~:-,::~;~_'.: /:'~_[[/'.~':··". <:, .. ---:: - i -- -.. 

Pero .. ·en .. esos • .. años::(elc;(precio;;;:del::>az u car descendia 

concedió. 

debido a 
·. ,_ · _,_ :. . _':·. ·_·-:-.::·.-.. , :::;!/,; t}~;i-( ~:;:.: '.>J)~;~_:~~~r\ú:~h,~~;~i¡:;:~~;'.1;~'.0f !r:;~;,~·~:x.i:{>.; :- -;~:: :: : .. · _. --: 

1 as có n di e~ O~ e:~·:::-·d e ~1,:·~~,,~ ~~~v~1d ·9}?~.r.~~:r ~ ~ c_i_o_n ril • La economia cubana 
• ',.'--·\.":,, '!.-''J1';·,,y):_~)~'11---'::':.-,t;\: ', .;\ .. ' 

basada .en el monoculfiv'(),\'fesirÍti6 mucho. 

· '>r:r';'.,f ~~~;,;(~~~!~f !~~'.~:~::.·•·,··; .. · · ·· 
EL •gobi.erno•;·)dc••~Machado se enfrent6 o una situación 
: ... :- -:- :·_ '-,- --J:_-::-:<?··;~~:::·:·:ró~;,:-r11~:.·:'.·-.:~;:_'<·-::_-~- .. · _,_ · 

muy dificil ."en. e'ste~.·s'ufse'gundci periodo. La penetración estado-
,,. 

unidense en la ecoa~~ia cubana se había acelerado con los 

acuerdos arrancenlario~ y comerciales entre el gobierno de 

Cuba y el de los Estados Unidos. Estos cado vez mas beneficio-

ban a estos últimos y vinculaban de una forma opresiva la 

economía cubana. Cuba prácticamente compraba y vendía a un 

sólo pais. El capital financiero de ese país c'ontrolabo casi 

todas las propiedades cubanos de envergadura. Paro 1927 !.as 

inversiones estadounidenses ascendían o mas de mil millones 

de d6lares.< 32 > Entre las grandes inversiones estaba la indus-

tria azucarera como la de mayor importancia al capital foráneo. 

El latifundio y la concentración industrial, oprimían al pueblo 

cubano. Se abarcaba mas terreno y se utilizaban menos ingenios 

para procesar el azúcar. Lo crisis en la baja de precios 

del producto luego de la gran especulaci6n durante 1920 trajo 

que las instituciones crediticias cubanas dependieran ele las 

(32) Véase a López Segrera, .• Op. cit. págs. 201-227. 
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estadounidenses. Las grandes inversiones por parte de los 

propietarios cubanos al subir los precios trajo inevitablemente 

su quiebra al producirse la· baja· inesperada a fines de 1920. 

Los cúbllh~f i~u~ro~: despojados de sus 
·.·.-;_, .. , .. - .. ;' 

tierras por 
. :-i.' 

las compañía~ latifundi's'l:'as}Y:,•tíanca extranjeras. Muchos peque-
• • X '• '.i·::';~:.:;y_:~'.:'.<(;·.~:~:,_t•'.:/:::·;,~~;,;;.7:~;¡)')/:._:_:._l __ .'_-~ ··; 

ñas agricultores ·Aue\p_é_r.di_e~.()·~···:sus :-. tierras no les quedó otra 
· -- · ·: ___ "·- -:::--~~:-9:~J?:;r'.~i~:;,~:~~;.f/;/:_r,:·:-- . · 

alternativa· que .·trribajar,'sen·(('las ··plantaciones, minas y otras 

empresas estadounidf~~~'~0Jt;~:t~~'.i'iia. lo que López Segraro llama 

un "proceso de desnáci~naiiz¡~i6n". <33 ) Ni siquiera los progra-

mas de desarrollo basadós. en un aumento en el gasto público 

mediante la construcción de carreteras y escuelas y otras 

obras de infraestructura, promovidas por el gobierno de Macha-

do, fueron suficientes para aminorar lo inestabilidad polltica 

provocada por la crisis económica que experimentaba el país. 

llamón Eduardo Ruíz describe el segundo término del gobierno 

de Mochado así: 

' 

• •• tuvo ln desgracia de gobernar en una 
época en la que los precios del azúcar boja
ron. Para permanecer en su puesto, comenzó 
a emplear mano férrea, y al abandonurle 
sus admiradores, a sofocar los protestas 
con su mimado ejército y con uan banda de 
asesinos profesionales. Unos tiempos difíci
les 1 que habían es tuda sacudiendo la anémi
ca estructura econ6mica desde 1926, le costa
ron cualquier clase de apoyo que 61 pretendió 
encontrar entre los trabajadores de la ciudad 
y del campo (33) 

( 3 3 ) º-1!.:. tlh 



, A ello afiade Hugh Thomas: 

En esta época Machado besaba su poder en 
el ejército, ol que había sobornado con 
éxito mediante uno táctica de amenazas y 
de corrupci6n a la vez. Todos los oficiales 
"difíciles" hobian sido designados para 
el desempefio de puestos sin importancia 
o se había prescindido de ellos por comple
to ••• , Supervisores militares ha bíon sido 
instalados en las escuelas. Machado comenzó 
a .utilizar el ejército como si fuera de 
hecho un cuerpo extraordinario de funciona
rios civiles, yasi se comenzó a ver a oficia
les en todos los departamentos ministeriales 

·y en las corporaciones locales, de acuerdo 
con un sistema que porodiuba, en cierta 
manera, el m6todo sovi&tico de los comisariu
dos, (34) 
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En Cuba estaba ocurriendo una situación muy particu-

lar. La economía del pais estaba mas controlado que nunca 

por lo estadounidense. Tul situación había traído una crisis 

en lu cual los sectores menos privilegiados sufrian las canse-

cuencias de manera mas dramático. El régimen se hacía mas 

impopular entre los sectores medios y el proletariado urbano 

y rural. La opción escogida por el presidente Machado fue 

el uso de la fuerza paro mantener el orden público y desarro-

llar uno política exterior mas activo paro Cuba. Todo ello 

iba encaminado a lograr cumbias en lu actitud del gobierno 

de los Estados Unidos hacia el país. La abolición de la Enmien 

da Platt era uno de ellos, Cuba así tendría mas independencia 

(33) QQ_, cit., póg. 763. (Tomo IJ) 

--
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para negociar: arreglos, econ6micos . con otras naciones. Pero 

. JÍu~~~;IÓ~ ;el gobierno de Machado La Habana fue sede 

de la Conferencia Pan Americana, una manera de afirmar la 

independencia del pais y proyectar la idea de un liderato 

poco creíble en el hemisferio. Todo esta situación ero con-

gruentc con la política que el gobier110 habia proyectado al 

interior del pais en 6pocas eleccionaria, A los votantes 

de le habian hecho dos pron1esas específicos: realizar la anlte-

lada rcgeneraci6n moral del gobierno y luchar por la abrogaci6n 

de la Enmienda Plott. A tales fines lo figura de José Martí 

no pudo ser mas propicio. El gobierno mandó o publicar un 

conocido articulo periodístico escrito por Marti durante su 

estancia en los Estados Unidos, titulado ''Vindicación de Cuba''. 

En el mismo el Apóstol reafirmaba ante la prensa estadounidense 

el deseo de Cuba o lograr su independencia. Butler señala: 



,,,apareció en uno edición que constó de 
veinte mil copias pagadas por el presidente 
de Cuba, General Gerardo Machado, La selec
ción de este articulo en particular para 
su distribución amplia era una clara demos
tración de un sentimiento anti-americano 
por parte del gobierno y el reconocimiento 
de Marti como un simbolo nacional. (35) 
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Para esta misma época aparecieron en Cuba las Obras completas 

de Marti en dos volúmenes, recopilados por Armando Godoy y 

Ventura García Calderón, 'fambién Alberto Ghirnldo editó en 

Madrid las Obras completas de Mar ti en ocho vollimenes, Cuatro 

años mas tarde en 1930, Félix .Lizaso publicó su Epistolario 

de José Marti en tres volúmenes, Todo este nuevo interés 

por la obra. de Marti ocurrió cuando el gobierno mochadista 

publicó el articulo de Marti: ''Vindicación de Cuba''. 

La publicación del articulo coincidió co11 lo solicitud 

del gob:lerno cubano al estadounidense por que se dejara sin 

vigor la Enmiendo Platt de la Constitución cubana. Sin embargo 

la Subsecretaría pura asuntos latinoamericanos del Departamento 

d~ Estado del gobierno estadounidense no lo reco~endó al Presi-

dente y Congreso del pais. Lo opinión pública estadounidense 

realizó uno campaña contra el gobierno de Mochado en la cual 

le tildaban de dictador corrupto y destocaban su intención 

de reelegirse como presidente "(>ar otro término. También se 

(35) Op. cit., pág. 166, 
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destac6 por parte de la pr~nsa la persecusi6n que habla desata

do su gobierno ~n contra de.sus oposito~es. 

la burguesla cuban~,?\ff~ exigua y se sentía acosada por el 

capital extranjero, Por ello clamaba por una postura naci•·na-

lista que le permitiera un espacio en lo economía cubanu, 

c1ue pr6cticamente estobo dominada por el capitalismo estadouni-

dense. POr ello Gerardo Machado al notar que su base de apoyo 

se iba haciendo cada vez mas pequeña, decidi6 asumir es tu 

postura nacionalista, propicia a los intereses de la incipiente 

y limitada burguesia nacionalista cubana. El proyecto del 

gobierno macl1odista de publicar 11 Vindicación de Cubo'' era, 

pues, uno "nacionalistu burgués de dcrecha 11 (35) y formaba 

parte de un programa de reforma y 11 rcgcneroción 11 de la época 

d•l presidnete Zayas. El mismo era limitado debido a que 

necesitaba de lo implicita aprobaci6n del capital y gobierno 

estadounidense de los cuales dependía Machado puro mantenerse 

en el poder frente o lu oposición creciente de las clases 

(35) Véase la Historia de Cuba de los F.A.R., op. cit., págs, 
579-580, 
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populares y la pequena burguesía del país. 

El. articulo. "VÍd~cación de Cuba" es quizá la mejor 
.. -·~- :""> _- ·-.:_,·:::_:;::;·;_ '.:-.;:_¡:~i'.:-~it-:::;:..Z:~--.·,·;~<;-.:.:··: --~ ', - . -

crítica a ·.la posici6nJiíiricxioriista dentro y fuera de Cubo que 
·. ~-; ::<.(<,:~::.·1:,~_':~:~'.:_r: J/:;~~:%l1$.~'.¡;;j'::~:~i'~:_:((<:·:: .:~;-:; -. l - . . 

hicierá José·:':Ma·r.tf;,};{::CEL.;i•.::mismo· ·surgió con varios artículos 
. _: :-_ ,-;_- ,-; :. ::.:;c;::'_,_',;::j;;:;ii~);{:i;~t::.;¡:~;;::~.(~~~/)':::'.,-:•:::<;·>\.-\:-.''' 

que habian.::a¡íarec'idÓ'"frfo•Hn presa· estadounidense con respecto 
· . ··: ~-:; :_:-, ::·- i:.::::'.f/_:;r~-~itrEm~~:~:~-~t~J1,~=~%;}::':/(:'._:: .. ~·)_-;:;~ _ ... .-: ·_:,. _-

ª la· posible:;an·exi'on/de·':'Cuba ... a<los Estados Unidos en los cuales 
· ' . .- i_:'.·\'~ :_~ :-.-:'..tf ~/;!f-~;::,;:_~~~:;;~~~:t12:r~:~.:\~~~~·:cf )~;:;;::.~ ~-:. · _· )~:. -:: .--_ . -

se degrad.a ba]:;al:Vpue blo,·,,:c u bano. En los mismos catalogaba al 
. , . .' ,. :::i:·:c'.::·:~;i~i4?<';~;<.;:·.::'.~;.:~.'~'.,<.[:;~·:''; · 

país :como"'. ini;:,ri·¡iaz:{de\dntegrorse a los Estados Unidos por sus 
.. ,_·.: . :: .. :.. . "·'' 

c·os'tu·m·br-e·:~:. :y_ :·cr·e-en·c·faS .. _.MBrtí en su artículo señalaba: 

.-~.No ·es 'el momento de discutir el asunto 
de .la anexión do Cuba. Es probuble que 
ningún cubano que tenga enolgo su decoro 
desee ver su país unido a otro donde los 
que guían la opini6n comparten respecto 
a él las preocupaciones s6lo excusables 
a la político fanfarrona o lo desordenada 
ignoran.cia. Ningl1n cu bu no se humillará 
hasta verse recibido como un apestado moral, 
por el n1ero valor de su tierra en un pueblo 
que niega su capacidad, insulta su virtud 
y desprecia su corúcter. (36) 

lQué vigencia podían tener toles palabras de Mart1 en la Cuba 

de Gcrardo Macl1ado? Tal ¡>rcguntu puede contestarse 011 las 

palabras del general Wood, interventor militar en Cuba después 

de la guerra hispono-cubuno-estndounidense: 

(36) José Marti, Obras completas, op. cit., I, pág. 233, 



Por supuesto a Cuba se le ha dejado poca 
o ninguna independencia con la Enmienda 
Platt (,,,) y lo único indiada ahora es 
busca·r la anexi6n. Esto, sin embargo 1 reque
rirá algún tiempo y durante el periodo que 
Cuba mantenga su propio gobierno es muy 
de desear que 1nante1lga su pro1>io progreso 
y a su mejoramiento, No puede hacer cierlos 
tratados sin nuestro consentimiento, ni 
pedir prestado más all6 de ciertos limites,,, 
Con el control que tenemos sobre Cuba, un 
control que sin dudo pronto se convertirá 
en posesi6n, en breve prácticamente controla
remos el mercado de azúcar del mundo ..• 
(37) 
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Tales palabras nos ilustran las intenciones del gobierno esta-

dounidense, las cuales no eran ignoradas por aquellos cubanos 

que se interesnbnn por ampliar la sobcran1n de su país y l1acer-

lo verdaderamente independiente. El presidente Machado en 

busca del concenso para mantenerse en el poder utilizó el 

tema de la Enmienda Platt en su propio beneficio con la idea 

de que si el gobierno estudounidense aceptaba la propuesta 

de dejarla sin efecto, Cuba pudiera ampliar sus mercados a 

nivel internacional, Machado consideraba que esta podriu 

ser la solución a la crisis económica por la cual pasaba el 

país. 

El gobierno de los Estados Unidos no apoyó los propó-

sitos del presidente Machado. La situación en Cuba se hizo 

insostenible ¡inrn el pueblo cuLun.o. Pronto se generaron protes-

(37) Segrera, •. ~cit. póg. 191. 
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tas contra su gobiérno y contra el gobierno estadounidense 

que lo apoy6 en : su, .. empeñ·o·.·de'• mantenerse en la presidencia 
·• ·-..-. ·- ~... ·.·',>_-.:~·,:,-.:._: . 

hasta 1933 •••. ·.H,%f?~~:0ii::~&?~~.11~i!t,~cutirse. entre la primera genera-

ci6n .q·u·e: habia'{•n·aci.do·h:.rep·ubl'icana temas tales como: la débil 
. . ~ _: '. __ : ·~> ·~ .:;~_';~i-~:·_:{~1:~S;;'.;;\f;i:~_;::~:~:-~\~~:~~!\~:¡:rr~::\;_~:.'_:·!'.. , 

diplomacia;.5 cuba~a%:nnte·:;;:.el.', gobierno de Washington y el total 
·. -.. -.. -_'.~>;··- .... :_·~·\::.·::.:~taI~~~~;~'.1f.:02?,q~~~)~W{'.~,\:'.~~~-: ···.':::' .: _ . 

dominio ,•,delG.capitalTsmo·:<'.'.estadounidense sobre la economía del 
· · .. - .. :_=_ -_-,::;_~:;,/)f,4~7SX~:i_~~~~'f/1ii:{/:N-:§~:::~t-' · -··_·_ : . 

país.·· "Las;!'dif.iCultoddsi. econ6micas habían destruido la prospe-
; ---: ,:,, .. ~\;;_,' -~--·:- '.'!,\~,'"":--. ;;;~,: '.>/·_; 

rÍ.dad .dpK~~~i:ii'1'f~ue significó la efimera alzo en el azúcar 

En tanto que la corrupción 

y. la re\irXsi6:n .del gobierno machadista violentaban los ánimos 

de la juventud del país. Asi pues, ln figura de José Marti 

dejó de ·ser bandera de la dictaduru pura convertirse en la 

de sus opositores, en su mayoría j6venes. 

El presidente Machado cerró la Universidad, luego 

las escuelas superiores y de maestros, cuando las protestas 

se hicieron cada vez mas frecuentes. Pronto los estudiantes 

cubanos, guiados por el Directorio Estudiantil Universitario, 

llevaron a cabo reuniones clandestinas en las cuales se elabo-

' raron demandas al gobierno las cuales se hicieron públicas 

mediante manifiestos al pueblo, Estos hacían claro que el 

gobierno debla promover cambios tales como "una moderada revo-

lución social que liberase a Cuba de la dominación extranje

ra''.<38) Los manifiestos hacian resaltar cinco puntos: 

(38) Cuba génesis ... op.cit. pág. 102 



, , ,abrogaci6n de la Enniienrlo Platt; revisi6n 
del tratado ¿omerciol entre Cuba y los Esta
dos Unidos, para permitir a la isla comerciar 
con el mundo entero; una reforma agraria 
moderada; nacionalización de' los recursos 
naturales clave; y legislaci6n del mundo 
lllboral. (39) 
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Entre los que protestaban en contra del presidente 

se encontraba la organizaci6n clandestino conocida como el 

A.u.e, Organizado por un médico, Joaquín Martinez Sáenz, quien 

adopt6 las enseñanzas de Raúl !laya de la 1'orre, fundador del 

movimiento aprista del Perú. Su programo más conservador 

que el del Directorio, también incluía la abrognci6n de la 

Enmienda Platt. 

Las protestas contra Machado recordaban los iniciados 

contra el presidente Zayas en 1923 en las cuales hobía partici-

pado Julio Antonio Mello. El Grupo Minorista, como se conocla 

o los nuevos críticos del mnchudismo procedentes del ambiente 

universitario, sustituía o los famosos participantes de la 

11 Protesta de los Trece''. La memoria de Mella, quien supuesta-

mente había sido mondado a matar por el propio Machado en 

M&xico, resurgía en el nuevo n1ovimicnto universitario. 

Sin poder poner remedio a los problemas de su país, 

atacado por estudiantes, intelectuales y obreros, y dejado 

( 3 9 ) .lP...l1!. • 
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a un lado por s~ anterior aliado el ejército, Machado dimiti6 

el . .12 de agosto(d.,,J9:J3.: 'De inmediato surgi6 en los lugares 

pÚblicosl~.~~;S~;~·i,~,~~;St~c8~;u.¡~.~;.para • 1os cubanos", <
4
0) La propagan-

da vig'enfe',/ií'"':l'á:c[¡é'ii'fda)'del presidente se vio influenciada por 
<.»·;, .~ '_:::t\_i:_,~~;~~~:fh~}~:~(;:~~:!f t·Y.1:-~:.::.:: .. :- --- .- . 

·varios· intel'ectuales·,:··cubanos conocidos como los "revisionis-

tas" ;<71)!,·~~:f:i~·?il~ cuales destacaban José Antonio Fornóndez 

de·· Cast~~''{:' Em:Í.lio Roig de Leuchsenring que se dedicaron a 

reinterpretar la historia del pnis o escribían sobre temas 

socioeconómicos. De esta época es la famosa obro de Ramiro 

Guerra y Sónchciz, Azúcar y población en las Antillas, Lo 

literatura cobró nuevos visos nacionalistas y temas tocados 

escasamente antes surgían crenado un gran interés en el pueblo 

cubuno. El negro resurgió como tema literario en ln poesía 

de Nicolás Guil!én. Y por encima de toda la temático, José 

Martí, resurgía como el motivo de toda inspiración histórica 

o justificante da cualquier postura en la cual se engrandecie-

ron los vnlores cubanos o se analizara la situoción político 

del pnls frente e los Escudos Unidos. 

En el país resurgían csperanzos an que los ideales 

mnrtionos se cumplieran. Ln intelectualidad ospirubu a poner 

en vigor lo república de Merti, IIohinn grand8s espectativas 

entre los militantes qua derrocado u Machado, pero lo inte· •en-

ción del ejército cubano en ln caída del dictador dio otro 

(110) Tbid, púg, !07 
(41) Ibi.d, púg, 105 
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curso a la historia. 

3. LA FIGURA Y LAS IDEAS DE MAR TI LUEGO DEL GOBIERNO DE MACHA

DO: 

Al caer el gobierno de Machado los partidos tradicio-

nales el Liberal y el Conservador cayeron con él, El apoyo 

prestado 

partidos 

al dictador les hizo perder el apoyo popular. Ambos 

se habían turnado lo silla presiden¿ial por largo 

tiempo pero lo caída del dictador perteneciente al Pa• ;.ido 

Liberal había roto el sistema bipartidisto. Como resuotado 

de ello en los subsiguientes veintiseis años las coaliciones 

cuntbiantes provocaron que el poder en Cuba oscilara entre 

tres l1on1brcs Fulgenclo ílutlsta y Zaldivur, Rom6n Grnu San 

Martln y Carlos Prio Socarr6s. 

Lu cuido de Muchudo se vio u[ectnda por lo interven

ción del embajador estadounidense Sumner \folles enviado espe

cial del presidente Fronklin D. Roosevelt. Se había considerado 

. que el general Alberto Herrera sustituiría a Machado, pero 

éste no ero del agrado de los líderes de lo insurrección. 

Se llegó o un acuerdo con la figuro de Carlos Manuel de Céspe

des y Quesada, quien el 13 de agosto de 1933 tomo juramento 

como Presidente de Cuba. Cespcdes dio por suspendidas los 

reformas constitucionales realizadas por Mochado en 1928, 
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luego de haber disuelto el Congreso. Quid6 en efecto de inme

diato la Constituci6n de 1901. Sin embargo era un gobierno 

carente de cohesi6n y el ej6rcito carecia de disciplina. 

El gobierno del nuevo presidente dur6 semanas ya 

que un golpe de estado provocado por un grupo de soldados 

dirigidos por un sargento de nombre Fulgencio Batista y varios 

civiles. El grupo de revolucionarios entre los cuales destaca-

ban los estudiantes de la Universidad de la Habana, decidieron 

elegir como presidente o Rom611 Grou Son Martín, profesor uni

versitario. Scr6 Gral! 11uic11 mus Larde orQa11iió el Pnrtido 

Revolucionario Cubano, nombruclo así para darle una vinculución 

hist6rica con el anterior partido de José Murti. El partido 

utilizó el acljctivo "auténticos paru distinguirse de cualquier 

otro grupo revolucionario y para significar su prop6sito de 

llevar a Cuba grandes cambios sociules, 

Al tomar el poder Crau y su partido dedicuron todas 

sus energías a reorganizar las instituciones administrativos 

y estudiar los problema 1¡ue mas nr¡l1ejuhnn al pnls. Su programa 

de gobierno se distingui6 por lus reformas sociales que impuso 

al país mediante 132 leyes decreto encaminadas a beneficiar 

a las mayorías cubanas desposeídas. Grau mediante su obra 

y proyección discursiva le selialoba al pueblo que pretendia 

la "auténtica revolución 11
• Una de las mas significativas 
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leyes aprobadas po~ el presidente fue la ''ley sobre lo Nociono

lizaci6n. del Trobaj~"I .la· ~isllla, prev~:!.~, 'á los. obreros cubanos 
. _ - , . ,_:· _:.':_ -.'_ ·>," :_:_,':.''., .:_,- .. : __ ':" . , :::·: _<~< :.· ·_'.i · .;.•o ';;'-.:::,:5~-,'..-. :· ~,_'. :;::~:··i::_:,-·~:'.·":./;::: .:,: '. '.: ' ,' · ,-_ - · '. '• 

de una jornada: de;''ocho:·lloi'as;··.ítn':sálar'io. minimo, retiro, sufra-
. '_·,.,. ... , '·:'. ,··:· _·_·;.\.:~.:~:-.:\:_'.i'.;·:\·::-:~-·i'._:}J';~_:·y .. ~\\~{:_:-:;\:~:;-/;.; --·;·: .. \'.-. ' . 

gio universal' y•; elini:i.!Í'ííé'i6riii:de ,,lil· usúra, entre otras cosas. 
:_ ~:,_ ·_ ·: . ..._'.~ \.;::~~~,'f~'.1:_í:'_;:/'.;:,'.'.::D~&t::~f{'.:{;~;._:~?.;~:. iL:j. ·. ~- -. ·> 

P~ro su· gobi1:it'no( n·o::·:·er'a'·'··uel.,'agi'ado del Presidente Roosevelt 

y su enviada Well~~, ,ya ~ue alteraba los intereses del gobierno 

estadounidense en Cuba, por ello el propio Batista en 1934, 

le oblig6 a dimitir. Le sustituy6 Carlos llevia, tambión ina-

ceptable o los grupos mas influyentes de industriales estado-

unidenses y tuvo que dimitir. Finalmente le sustituy6 un 

coronel del Ejército Cubano, Carlos Mendicta Montefur, quien 

tom6 posesi6n el 18 de enero de 1934. El gobierno estadouniden-

se dio su apoyo al nuevo presidente a pasar de que el mismo 

confront6 serias dificultades por un sin número de huelgos 

que no demostraban mas que la insntisfacci6n del pueblo con 

el nuevo presidente. A fines de 1935, le sustituyó José A 

Barnet, En enero de 1936 una coalici6n integrada por los 

partidos Liberal Nacionalista y Acci6n Republicana Constitu-

cionalista, que participo en las elecciones en dicho mes, 

iogr6 elegir al hijo del anterior presidente José Miguel G6mez, 

Miguel Mariano G6mez. Como vice presidente fue electo Federico 

Laredo Bru, quien o fines <le ese año lo sustituyó, al éste 

no querer gobernar bajo el moximato de Batista y sus generales. 

El problema principal entre el gobierno de G6mez y Fulgencio 

Batista era lo negativo del presidente de cobrar un impuesto 
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al azúcar para costear las escuelas civico-militares que bajo 
"<;·: 

iniciativa· d~ ·éiite·:·~·~.'Ílri'bia propuesto al Congreso, G6mez consi-
···'''···"" ~·:' -.~:·'··:-

deraba que. el proyecto de 
.,;;¡ 

Batista estaba en contradicción 

con su •. goti:Í.e~~~ .·.civilista. El proyecto tendía a darle gran 

prepon.derancia · al ejército cubano. Ero un renacer de normas 

de política pública de épocus de Machado. Con el veto de 

G6mez y su renuncia, Laredo Bru ascendi6 a la presidencia 

y su gobierno, de corta duruci6n acept6 la preponderancia 

de Batista como jefe del ejército y vcrd1.1dero poder en Cuba. 

En 1939 se organizó una Asamblea Constituyente que 

le di6 uno nueva ley fun<lu111entul al país. Luego vinieron 

nuevos elecciones en las cuales result6 electo Rom6n Grau 

San Martín al puesto de Presidente de la Asumbleu Legislativa. 

Con Grau en ln Legislatura y con un puesto tan importante. 

los Auténticos consideraron que mucha de la legislaci6n promo-

vida por su anterior gobierno podríu ser incorporada a la 

nueva Constituci6n de 1940. Gruu recihia el upoyo de la 

ABC,< 42 ) uhoru partido político y antes grupo clandestino 

que había provocudo lu caída de Machado, y Fulgencio Batistu 

(42) Grupo de protesta orgunizado en diciembre ele 1931, para 
combatir lo dictadura del presidente Cerardo Machado. 
Estwo formada principalmente por jóvenes de las filas 
intelectuales y profesionales y en ocasiones recurría 
ol terror puru combatir el terror que proyectaba la dicta
dura contra el pueblo, 
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contaba con él apoyo.de· la· Alianza Nacional Democrática, com

puesta.:pcir si'ete partidos que se oponlun al ABC y a los Autén

ticos ·de· Grau; :.'·Ert · las. elecciones convocados en las cuales 

participar¿n t~·da~. és.tas fuerzas politices, Batista fue e lec to, 

... -. ' - ' -.-.. : .· 

El M~vimfentcí del 1933 habla surgido de uno necesidad 

de regeneraci6n que se habla hecho presente en la década de 

los veinte con el movimiento estudiantil. EN aquella época 

como en lo insurrecci6n del tr~inta y tres ln fuente de inspi-

raci6n hablo sido Morti. Grou que en un momento fue el centro 

de lo misma, escogió el nombre de Partido Revolucionario Cubo-

no (Auténtico) puro denominar al grupo que liderearla, Se 

pretcndla acabar o mas bien continuar la inacabada Revoluci6n 

martiana. Hablan quedado vigentes las palabras citadas hábil-

mente por Mella en sus alocuciones sobre Martl. Aquellas 

palabras dirigidas ol lider socialista Balifio, que babia mili-

tuda en las filas dle Partido Revolucionario Cubano de José 

Morti, cobraban un nuevo significado lo revoluci6n que Murti 

había prometido "desarrollar en la república". <43 ) Los presl-

dentes caudillos hubían privado a Cuba del desarrollo de sus 

''elementos naturales'' de los que hablaba Mnrti, Las relaciones 

económicas con los Estados Unidos hobion propiciado lo corrup-

ción. Lns compañías estadounidenses mediante sobornos habían 

(43) Op. cit. 
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logrado grandes.ventajas en el país y condicionaban su progreso 

econ6micri y· ~es~rr6llo político a sus propios intereses. 

Marti cada vez se. hacía .mas propicio paro lu nueva causo de 

Cuba. p'aíabras, como éstos, tenl.an mas importancia para los 

grupos mas desposeídos del pol.s y su liderato: 

Las leyes americanos han dado al Norte alto 
grado de prosperidad y lo han elevado también 
al mis alto grado de corrupci6n. Lo han 
metalificado para hacerlo próspero, IMolclito 
seo la prosperidad a tanta costa! (44) 

y anteriormente había sefialado: 

Los norteumericanos posponen 
el se11timiento. Nosotros 
sentimiento la utilidad .. , 
que nosotros nos legislemos 
que ellos se legislan? (45) 

a lo utilidad 
posponemos al 
lCómo querels 
por las leyes 

Estos hombres del 1933, luego se creccrl.un en el 

poder y pretendían ser caudillos en cierta forma, otros como 

el propio Batista, lo sedan en verdad, A ellos Mortl. parece 

decirles en su "Fragmento 14 11
: 

11 
••• el país no tome por cosas 

verdadera lo que es máscara, ni de crédito de glorias pasadas 

al que abusa de ellas como instrumento para levantar la popula

ridod11. <46) 

(44) ''Leyes Americanas'', Obras completas, XXI, plg. 16, 
(45) lJU.!!., pág. 15. 

(46) Chibás cita a Grau, llugh Thamus, op. cit., págs. B'.36-
3 7, (Tomo II) 
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4, LA PRIMERA ETAPA DE FULGENCIO BATISTA EN LA PRESIDENCIA: 

La . etapa constitucion.al de Batista en el gobierno 

en el comienzo: d l;a. dé'~ada:de los 40 inició con la aprobación 

de la nueva 'coniitii:'ución. del pais. 
. ' .. ,,. 

Batista y no Grau, fue 

el primer pres'ident~ :e~., g~bernar con la misma. A principio 

del 1940. se .:r,etnió, la\ Asamblea Constituyente con la intención 

de redact~r un~:nh~V~'·constitución para el país. En la primera 
. -'·;. ,., 

reunión, los ,. dfscursos . inaugurales evocaron a Mar ti. El país 

de Martí no podfa ser una nación de fratricidas. La tarea 

de la Asamblea era procurar una nueva Constitución que colmara 

las aspiraciones de todos los cubanos y ln figura de Martí 

avalaba el propósito de lu misma, Lo nueva ley orgánica del 

pais se había inspirado en la Constitución española de 1931 

y la alemana de Weimar de 1920, Los ilerechos poHticos, según 

la Constitución, implicaban la libertad para votar en ''eleccio-

nes y re[crendums 11
1 y la libertad de osociaci6n; pero ~e prohi-

bian los movimientos politices basados en el sexo, la clase 

o la raza. La misma autorizaba el recurso de referéndum y 

p'refiguraba al Estado en el desempeño de un papel activo en 

desarrollo económico y social del pais. El documento en su 

articulo 275, regulaba lu pluntnción y moliendo de lu cuÑu, 

garantizaba el seguro social a lu población del pais y los 

primeros ocho aílos de educaci6n obligatorio ·a los ni~os. 

Batista contaba con una nuevo ley en una época muy especi ~.11, 

puesto que habla iniciado la Segunda Guerra Mundial en Europa 
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y los Estados Unidos habían ingresado 'en ella en 1941, con 
' ') .· 

el ataque. japonés· a ia. ·.b.ahía de Pearl Harbar, en llawaii. 

Mart1 volvía .:a c•cab'rar;· .. vigenéia para el. nueva gobierno que 

::e ::::~:etrl~,~~cn~f}Jfd,Rl:;~iu~:{~\i:u:uLºrªna ::::~rnos de Occidente 

. - ., ':/·'.-~·\;' 

:,·<'. ~-:-~-:>- -~- -.:·- '-. :' ___ .· •"': 

Las .. p~labras. de Grau al tomar posesi6n en su primer 

periodo· .de .corto gobierno, luego de ln llamado "Rebeli6n de 

los Surgen.tos", parecerían palabras tomadas de un texto o 

·discurso de Marti: 

•• ,Los cubanos est6n hartos de que los explo
ten, consa<los de oir mentiras de los 11oliti
cos. El pueblo cubano viven en la miseria 
y desea levantarse y ser libre (46) 

Estas palabras citodns por 'l'homns en su libro, éste las pon a 

en dudu en la noto al calce, señalando que ero "dudoso que 

el doctor Grau hablara tan claramente", (
4

7) Pero hay un dato 

interesante y lo es el hecho de que las palabras habían sido 

citados en un articulo de Eddy Chibás en "Prensa J,J.bre" el 

' 24 de enero de 1944. Lo cita de Ciiibás la había tomado de 

"El Mundo" del 6 de enero de 1933 •• Chibá en ese momento era 

seguidor de Grnu y un groo admirador de Mur ti, al igual que 

(46) llli· 
(47) El Crisol (la llobona) 29 de enero de 1938, pág. l. 
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éste, Es quizas' la mera proyecci6n inconsciente del mito 

con el cual -se identifican a los líderes que lo recuerdan, 

Mar tí reviv.í,a fe1(: b
0

oca , ~e Grau, por iniciativa propia o por 

invenCi6n, '\'aÍ:1)Jo'á~ó·{o•ies 'la obra y las palabras de Marti, 

sino que e~'.';I;i;:it:;~;~~~c:'~:6n de la sombra en el nuevo lidera to, 
. _ _ --,- :-.-_ -, -·._/t~_:: .::i:?·: ;':~sd: ·::~1~-~,>! ,~·:;-<;·::~_-..::; __ ,:_ -_- :' .,~_ ' 

Mas adel·ante/sér'á.:iCliibás el mismo que se autodenominuró herede-

ro de l~<~ivf~~}'{\~!'r'~'i~na. En el procedimiento del mensaje 

en este insta·nt'e(de'.la·: historia de Cuba, el liderato se identi
. _ .. :.~·-:<::}:s:;.:::.· '- .. -- -.. ·.i _,. 

fica: en. t_alo·man·e·_ra con el paradigma que se confunde con el 

para cobrar .legitim~dad. ante el pueblo, Las buenas intenciones 

se confundían con el deseo de popularidad de los lideres de 

la revuelta centro Mochado, Crnu hnbíu conscgui'do por corto 

tiempo lograr la confianza de los sargentos alzados, Necesita-

ba proyectarse como un líder entre un grupo desorgnnizado. 

y que lo Único que le había mantenido unido era el deseo de 

derrocar a Machado. Murtí era necesario paru la lograr unidad 

y desurrollar liderato. 

Batista en 1938 se dirigi6 a la radioaudiencin 

estadounidense como Jefe del Ej~rcito de Cuba, en su alocución 

se expresó sobre Murtí n quien consideró como un guía para 

todos los cubanos en lo referente n los deberes ciududunos 

y su conciencia. Debía ser guía tonto del obrero-cubano como 

del político, nsi como parn todos los paises del hemisferio. 

Puso 6nfasis e11 que los l1on1bres que dura11te 6stc tiempo habían 

1 
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vinculado sus vidas a la polltica del pais ''tenian que identi

ficarse con su conducta ,.eJemplar". <49 > Por ello, añadía Batis-
,•; ::·' ;:; . ·' ... --..:;<'· 

- : - ·-: ·.''»_ 1-.·';'';. ':·e_·.-;::·. i. --,--~·._,, .. _ -.). _-:·<'' -'", ·· · 
ta, los . político·s··.·cubaíúis'·''deberían dar testimonio de su <levo

_,'-:--:_· :: . '._:;: i ~ \: <:,·)~ ;:;'.:(;i1'.:_; -~~?-~\L~;: ~:·2:-.i{'J.·~: >"·~;/i· ,-:·:::: -:-: .: -
ci6n •a Mitrtfrj;';'su•.:fotír'n."\mediante acciones concretas y ejemplos 

de vida.'.;.'.:·-~::·, ~:-~~~~~·:r~~1~~Í~~!;~t~~~-;;\id/i::~·:ñ.ndo sus escritos o repitiéndo 
,,,.~ .. ,: .. · -. ,::.>;: ~-/;.: :·~:;.'··:·~~<~r-"; :: , 

sus . palilbraa:· .••. LosY'.•o¡)o~it:ores del presidente contrastaban 

la 'si~~~·c'i6·i<·~el: i.\is, en 1944 con ln frecuente remembranza 

de Marti por parte del presidnete y los integrantes de su 

gobierno, Era lo 6poca de lo Segunda Guerra Mundial y Batista 

constantemente le recordaba al pueblo de lo necesidad de unir 

fuerzas contra el nazismo e inclusive contra el comunismo 

a pesar de que habla un ent~nido de apoyo t6cito a su gobierno 

por parte del Partido Comunista. Estos en 1940 habla dado 

vivus al " ... presidente Batista ... y ... (ol) ... nlcalde Marine-

11011,<49) !labia sido los tiempos de la unidad popular en Fran-

cia y anteriormente en Espuñu y lu npcrturn los Comunistas, 

bajo el liderato de lllas Roca, no podían desaprovechar. Cuba 

se había convertido en lo aliado de los Estudos Unidos en 

la guerra contra Alemania y Jap6n. La economía cubana se 

~io bcnc[iciado con los cróditos del Export-Import Bank, 

Unos quince millones en cr6ditos fucro11 dedicados ul plan 

de diversificación agrícola. Las es¡1ectutivas eran 1nuchus 

y todus ellas coincidíun con varias de las enseñanzas del 

(49) 
( 50) 

Thomas, º1!_. cit. 
"El carácter de 
262. 

púg. 
los 

937. 
pueblos 11

, Obras com11letos, V, Pog, 

,. 
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ideario martiano, Era i~6nico qu.e la guerra fuera la que 

provocara· en el país re formas· .. tales;.· En el país fueron consig-
" '-'.) ·~~·.-. '· -

nas para.el apoyo de una'gÍlerraque'no les concerniu, palabras 

de Mart:!. 

la 

diversas 

los pueblos fomenta 

numerosos de 

correspondientes, 

mantie'nell e·n·).{éqUilfbr: o · · 's}'púelilos dados por desdicha a 
. , · .. ' ... _··:'-_--_:: __ :.,<(/'r.XH~.f:tt?!;fJi/ - 1~t~:$,:(',~~2'.f~_-,_- · 

cultivos, .inayo'r'és·:,;c;é c. us vos,,.)1,,f,c,•J•,•'· "El observador juic< oso 

estudi~•el·~\~~~i~~~;~~~i~i~~~j~¡I~;~~J3S~ .a la patria de la exis-

tencia ... a ri que,c.,en;•;;ella_+,naci6·;•. ·., : ..... . · "La tierra guarda con 
. '. ; ·/.>; ~-,_:-:_:-.;~~>~:-·-·;_;;';·:~: .. ¡'.-~:~. 't(-:-t\.;_~~ji~:\\~!._~l(;~~<'., 

exceso "bienes:ih'rilgados'i•.i:iín'·que .aquietar los deseos de todos 

los que l~; ~~b:i.;~an;,·)si.',-.•:¿as palabras de Mnrtl serviun pura 

alentar los esfuerzos de la guerra. Los resultados beneficia-

rlnn a los inversionistas cubanos que se orientaran hacia 

el desarrollo de un mercado interno que propiciaba la guerra. 

El pueblo se vcrin limitado en cuanto n los productos de impor-

toción que llega bon en su mayoría de los Es todos Unidos, pero 

el pols debería ser autosuf iciente por el período en que durase 

el conflicto, Cubo como el resto de lu América Latina se 

' 

(51) ºQuesos", !bid. VII, • 189, pag. 
(52) "Discurso en conmemoración del 10 de octubre de 1868, 

en 'Masonic Temple', N. y. ' 10-X-88", !bid.' IV, pág. 
236. 

(53) "Tard Beccher", Obras com[!letas 1 Ed. Gonzalo de Quesada, 
I' 64, 

(54) "México, antaño y hogaño", o~. cit., VI, pág. 347. 
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avocaba al desarrollo de. un mercado interno y a la producci6n 

de articulas estra'tégicos ·que betle.fi~·i.ar~n a los Aliados en 
. - ,,_ .. 

su esfuerzo de· g·uerra. ·A los industriales. cubanos estas pala-

bras 'de Mat~Í sirvieron de aliciente: 

Los productos industriales no podrán salir 
de nueatros ptiertos sino cuando sean produci
dos en cantidad mayor de la que baste a 
nuestras necesidades y en calidad mejor 
que la de los productos estranjeros, para 
poder concurrir con ellos en los mercados 
donde ellos estan ••• (SS) 

Tnmbién y para el apoyo de los trabajadores: 

El derecho del obrero no puede se nunca 
el odio al capital: es la armonía, la conci
liaci6n, el acercamiento comfin de uno y 
de otro. (56) 

S. MARTI EN GRAU: 

El principal opositor a Fulgencio Batista, en su 

primera etapa de gobierno, fue Ramón Gruu San Martín. Hay 

que recordar el papel de Batista en las postrimerías de su 

corta y accidentada participación en el gobierno que sustituy6 

a Machado en el poder. Crau ero el más fuerte contenedor 

ante Batista en su lucha por la presidencia, Durante su lucho 

(SS) 
(S6) 

"Derechos y foltns", Op. ci.t. 1 pág. 275. 
Rumón Gruu Sun Martín, "Mnrti y el Partido Revolucionario 
Cubano citado en Uutler, "José Murti, his life, ideas ... 
"op. cit., pág. 2S4. 
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por el poder Grau había'· utiliz~do' -mejor que nadie quiza

la. figllra deJ~si ;ia~tí paraClogr,ar sus prop6sitos polÍticos, 

:: .:.~::'.ti~i~?Jf &lt!~!·;~¡r :::::: · ·· ~.:::: :::"." :: 
que. había,';señaladiíJ;;el'é.:,p·r,o'pi:o:::Martí, su partido había renacido 

eh.'1~ ·R~p·¿;~r,¡~ff;;¡'.;;~?J~,~~V~~'.J~"lf'·~·yd:~.·un hombre que como el había 

sufrido def;~~~i~fg';'i'o:~f~~~:¿;; ,aunque. no en igualdad de condicio-
. ·.- .·: 

nes, 

Es muy conocido el discurso de Grau titulado "José 

Martí y el Partido Revolucionario Cubano" de 1939, cuando 

regres6 de su exilio político, Butler, en su tesis, recuerda 

las palabras del propio Mard. Las mismos con las cuales 

se justifico dicen: ''Si mi vida me acuso, yo no ¡>odr~ responder 

nada", pero añadio: "Mi 

he sido útil".< 57 l Mard 

vida me 

sirve de 

defenderá porque yo se 

''talismbn de triunfo''. 

que 

(58) 

Grau fantaseo y preten<lc hacer creer ''por si mismo la posición 

del jefe omnipotente'1 ,< 59 l Mortí, al que proyecta con la inten-

ci6n conciente o inconciente de promover su figuro ante el 

~ucblo cubano. Yo Marti no es un tema o discutirse y estudiar-

se: es la propia justificaci6n de un político que hablo a 

trav6s de sus palabras. 

(57) "Pierre Knufmann, Lo inconsciente de lo político (México, 
D.F.: 1982 pág, 75. 

(58) Jbid. 
(59) Marcí y el Parlido .. ,(Butler), pág. 256. 
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·' 

Gr a u recurre a las "Bases. del Partido Revolucionario 

Cubano" .paa' explicar' a .los cubarios · 1a situaci6n del país, 

1a c~al d~be i-'e1nediarse mediante . la. implantaci6n del programa 
\'- :::-·~ ' ... 

de. su partido, el Partida· Revolucionario Cubano (Auténtico), 

En su. i~t~;~r~taci6n/ de Ma~tf, >,Grau discurre en temas como 

fraud~ ~·l~~foral, la ignorancia de los principios democráti-
, .. ,' . . , ,_._ ' 

el 

cos ~~· e1.1JJ~plo,y_ el ~~i·que producía a 

r'raude '.j,~!Ji~·.:ex.istido'!'en la República 
- ··-! .. . ; 

El 

la sociedad cubana, 

de Cuba desde sus 

: ~o~i:en_z~::~-;-·/~t~~-t--b-·'( e·~·'.' E!l: aspecto electornl can10 en el manejo 

de· fondos· p0ú~1Úo~'; .Eri mas de una vez los empréstitos hechos 
. - /·· 

al exterior habían sido para el beneficio do los políticos 

del país, Cubo se habla endeudado y en nada se l1ubia benefi-

ciado. Tales préstamos, debían darse por terminados, Mediante 

los mismos el pais se endeudaba, señaloliu Gr a u, ·Los mismos 

promovian el 11 impcrinlismo económico", ailull1u. En su retórica 

discursiva, Grau insistía en el correcto aprovechamiento de 

los recursos del puís. El y su partido eran según afirmaban, 

los "verdaderos intérpretes" del fundador del Partido Revolu-

cionario Cubano que había fundado los bases de la Rep{1blicn 

d·e Cuba. Con tales afirmaciones y el prestigJ.o cobrado durante 

su cortu estancia en el gobierno Uurante lu insurrecci6n c0 .t.:rn 

Machudo, Grnu se convirtió en el constante promotor lle las 

ideos martianas como la mejor formo lle gobernar. Martí era 

la conciencio lle lo que llebia ser el bien gobernar en Cuba 

y Grau su int6rprete. 
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Uno de · 1os temas discu.tidos por. Gi;au en sus campañas 

o iliscursos ocasionÜes ~n lss opcirt~ni.dades que tuvo de tener 
- ,'. ' ·•--:::-:- : - ·,_--., ,., ,. - ' ;·. ,_ 

el poder furi··ef·J~o:'d~.M~~t:l.{p~~ .f()s politices cubanos. Casi 
. ·, .. - ;'·::·: :,'.-~;-,:~: ;~\-'_.;:, _:_}-~:-:'.:.-: __ ::'./.'/;'.'.:'.·· ;.>:: -':.:· ;.:-·:_~:.: .. ~:~_-:L -·· 

siempre .. el ·,·tema,::venia··'.acomp.añado del tema de la política ines
-. , ... , ' -·-.: ·''\~;·.-.:-::·~ -,;_ .... ,. 

crupulosa; . iACtvert'Í.i':· < · 
,_,~ .--_~--<~·:·:· ._·.,-_:._:'.· 

. . : . : :·:: ;,.:' : .. ,.~. -:·;' ··:;. 
· Lo~ {{~ísos lÚeres invocan el nombre de 

MarÚ '.como•.' la palabra mágica que les dará 
al triunfo, :,de esa forma y amparadas en 
su's'' ·pai'abi'as ·esconden sus verdaderas in ten-

' cion'es de'lucro personal. •• (60) 

Grau recordaba·a Marti,. cuando criticaba al gobierno de llntista 

en su ·primera etUlla democrl1tica de los 40. En sus alucioncs 

se recordaban las palabras de Marti en contra del autoritarismo 

y el burocratismo. 

Durante los Últimas meses del gobierna de Batista, 

la compro del voto, el uso de cartillas falsas de votantes 

y la utilizaci6n de fondos públicas para beneficiar al candida-

to escogido por el Presidente, fueron la costumbre, Todo 

e·110 recibi6 lu critica de Grau San Martín, quien enfatizaba 

en sus discursos que nado ni nudic limitaría a su partido 

para llevar a cabo su labor de dcdicursc por entero n los 

principios de Martl. Obviomc11te en medio de uno campofio poli-

(60) Cuba: Capitalismo dependiente y subdesarrollo (1510-1959), 
(La México, D.F.: 1973), púg, 265. 
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tica ya .. morcada por el .. final del término constitucional de 

Batista y con, lo ·eviife,nl:¿·:·corrupci6n el. cultivo y lo prédica 
,., _'_: - ,: ' > : ·--·. _ _ i,:_: -l'~ ·;,: ).:';.~·¿:_.--.. " __ ·-;;~',--- :~_-\· -_. ____ :_ ... :\·_::,: ___ ' . 

de·. los:(priricipioa::.ma~tia'ncis::ccíbr.6,:.gron impulso en las filas 
·:. :·: · -~ ::.~ :··.;; :\::~:;\ :~_;_:·\!;;; :,;_~:: '::·:~:·-~ii?ó;~~:·J:·r::~t-S::}:;~~+~::_-i/;:t/:·_:_ij:~_ :~~;:_ ~:- -·:-_.·:· -· -

~el" ·partidá'i.•de ·:· .10·,;:,::Autéilticos';·>:"·Por otro parte los grupos 
· , __ -: ; ;: _, ---; _ _.\;}_~:Xt;~::t~::;·.C::;_:·í~~;}:::!.:~.\~ .. ;~~}~'-~-;~;~-r :;;!¿;1i:;·fJ} :,/JL··\. ;:-i::: ·t t.·'_ 

que.· apoyaliiiri·M'ii1Vrciindi'iláTó~;·.;ofiC:Í.al recurrinn a la consigna 
. -_:,_'. :· >- _ ·. _:,::::=1 _~·,'-~;7-;.~;~'t.~~i0;~;-:1~~·~;·-;~~-'.-~:-~4~:t~~4r;:J;:(1jr2~ ;~:.:::-: _ .- . '. 

de uni'dad:Yde'\(to'd6s&'lí'i's1Jculi"a'ríciS, ·.con Martí como bandera y ejem-
.· : -.(:;.j,: ::-:~¿-;,K~'.?~2-{i~f·j~-~~;;}~f~~~.~~;;~r~¿:g~.~i§:~{f f~';·: ~ .l : __ : -

plO. ··en''• sujc;i:lifch1ff;\'por:'C',obtener la independencin __ de Cuba, El 
·:; : '.._, .. : .. >:;~.:~·~;,~_~y;~~.~,:{;9~:'.r;-t;{f.·'~;·(:'.;~-:~>~_-,, .: ;:_:·- -·:;·_: . ., 

tema :di:.:·Hi'"~"lin'id.ad·., .. ,·,fe''liiitifo utilizado con buenos resultados 
-:.--~-::e_\_·- ·.; .. : :·';-:>~·:'.~:-;/., .,, ,,..",,.,,.. 
PºJ:'.''•Pn/te."del ·gobierno ·de Batista durante el período de la 

. !,' 

guerra, A Grau, los que apoyaban al Presidente y su candidato, 

se le acusaba de no haber hecho nada por la unidad de los 

cubanos, 

Cuando en 1945 Grau vuelve al poder anuncio que la 

Rep6blica de Martl estaba al fin ganando su libertad económica. 

Lo prosperidad obtenida con la guerra provoc6 tales comenta-

rios, El país habla logrado desarrollar ganancias con la 

exportación de uzúcar a los Estados Unidos y sus aliados, 

mas no se hab.la logrado la diversificaci6n agrícola deseada, 

Las metas basadas en consignas marcianas, no se habían cumpli-

do. Sefiala Fra11cisco L6pez Scgrero: 

•.• la política rooscveltiana de ''Nuevo Trato 11 

en tanto reforz6 la situaci6n de dependencia 
de la ncocoloniu cu!Junu, destruyó todu posi
bilidad de diversificación agrícola a través 
de una reforma agraria, y de desarrollo 
industrial, pues esto implicollo 1 como presu
puesto, la clcstrt1cci6n ele los condiciones 



de dependencia con relación al imperialismo 
yanki. La Única formo de mitigar lo protesto 
social para darle seguridad o las inversiones 
norteamericanas consistió, no en el propicia
miento de un desarrollo out6nomo, incompati
ble con lo estructuro neoimperiolista, sino 
e~ sacrificar una parte de las ganancias 
obtenidos en el azúcar en una político de 
mejoras sociales y elevación de salarios, 
y simultáneamente, en integrar la protesta 
proletaria al 11 stntus quo 1

', convirti611doln 
en reformista, a través de un fuerte movi
miento sindical. Objetivos estos que se 
lograron con el gobierno de Bntisto en el 
periodo 1940-44. (60) 
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lC6mo con tal s.ituaci6n el gobierno de Grau podía ofrecer 

libertad económica al país, cumpliendo a cobolidad con los 

postulados martionos? lCambioda la situuci6n de dependencia 

y endeudamiento con los Estados Unidos? La respuesta o todo 

ello fue que nodu vari6. Los ucuerdos aruncclarios beneficia-

ron leoninamente a la gran noci6n del norte y en las partidas 

en que el comercio cubano obtenlo ventajas en el Acuerdo Gene-

rol sobre Aranceles 1... Comercio f..Q..!1 los Estados Unidos, coinci-

<lían los propios inclustrins cstodouni¡lcnscs ubicados en el 

país. llnicamente mediante las cuotas azucareras el gobierno 

pretendía mejorar lu situación económico. El monocultivo 

seguía dominando lu economía cubnnu y las ideas de Marti asto-

bnn muy lejos <le ser implantadas. Martí quedaba en lo ret6rica 

cotidiono. Sus herederos no hublan logrado poner en práctica 

(61) "Profanación de Mor ti", Prensa Libre, (La !la bona), 28 
de abril de 19115, púg. 3. 
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las mismas. 

El gobierno de Grau sri vio plagado p~r la demagogia, 

la di~crin~ci6n'contra el.negro, .la indiferencia, el oportunis

mo y hasta .los.crímenes políticos, segón un critico del gobier-

no, el periodista:,. Alberto Salas Amaro, señalaba. En su refc-

rencia aF uso .d,e :la figura de Mar tí por el partido de Grau, 
. ' . '" :·: . . ·. -~ .-· . 

el pertodista· llama .la atenci6n sobre el culto a Martí y su 

. casi deir:l~a~i~~: Deda1 "hemos tratado a nuestros h6roes ,· 

patrios como .. si· fueran 
··,-¡ 

dioses, al punto que pronto nuestro 

Olimpo· sobrepasará el de la mitología griega". (& 2 ) Esta era 

una critica al mal uso que el gobierno de Grou había hecho 

de la figura de Marti, con quien verdaderamente había exagerado 

para beneficiar la imagen del gobierno, El uso del nombre 

del viejo partido de Mard ya beneficiaba al gobierno, sin 

embargo, el constante hacer alocuciones sobre Marti, el exaltar 

al presidente coma heredera de 6ste, había llegado a la exage-

ración. A tal exageración llegó el uso y abusa de Marti, 

que gentes como el mayor general Enrique Loynaz del Castillo, 

veterano de lo Guerra de Independencia, hicieron fuertes críti-

cas al Presiden te Gro u. Loynaz llegó a llamarle "usurpador" 

de la memoria de Narti. Ante tal ncusoci6n en ln que se venti-

laron hechos de la guerra llevada por Marti a Cubo, se le 

acusaba o Grau de ha~er sido indiferente a lu misma, pues 

(61) 11 Profanación de Martí", Prensa L:i.bre, 
de a~ril de 1945, p&g. 3. 

(La Habana), 28 
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él siendo joven. durante la: misma había residido en Espana 

mi en to · del · heredero de Martí, 

le Loynaz había dado 

tuvo que hacer una 

a relucir su juventud 

e ser indife-

había sufrido 

el destierro por la defensa de sus ideales poli tic os, los 

cuales se habi~n fundamentado en los del patriota cubuno, 

Uno de los temas que marcaron la discursiva de Grau 

durante su presidencia fue el de los obreros, Su administro-

ci6n se vanagloriaba de haber integrado al obrero a una socie-

dad moderna en la cual corda el peligro de perder su papel 

como productor de los bienes de consun10. La capacitaci6n 

y el derecho del oUrcro a no ser susti.tuido por la máquina, 

fueron alegatos frecuentes al referirse a su "Ley de Salario 

Integral". 

El tema militar fue muy discutido durante la época 

de Gruu. En su referencia al mismo se compar4bu con Martí, 

señalando que él había logrado poner al Ejército Cubano bajo 

el control civil. Durante la Guerra de Independe11cia, en 

sus comienzos 1 uno de lo.s temas ma::; discutidos entre el poder 
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civil y el militar lo. fue-.,omo. lo ,hemos ya señalado-. el del 

poder .. nacto'nal· ·.• só\Íreh qu:l.~n recaí.da.: >Gráu ·q~eriéndole dar 
,.,,,.,·" ' 1 

:::;f."ff i·!~~lililitli~tlf iiil~~~1m· :,:·.:,::: 
en· 18bores;.:;:éivil'esY(que·'f,i\ap'oyaba1ü'1•:lo.s~i)prograinas ·del gobierno. 

· · ·:: ,'.:·-: .. --->.:-~ ~~:;:::.~·/;';-;~~::~; :-~~<.;~;~f~3;1:~;}t~~~·~J~~t.;J~:~t<'),~t~s:~:(: ~;~.:.~~~)~:\; :·:_:·:\::: -· ~ · · 
El · ejércitoiJ~sec'cihabiaY¡\'fncforpOradoc,,a;,c.la• lÓbor del gobierno y 
- i: \::. ·_'. · :~ :. ·:-;: _i . ·.·: :_ ).' :: ~:}:f ;~);~_if(Xf ti=~~,tt~:ti]~1'-i)Ii\'.~'.~:~f ::~~~~~}:;:.:~t~'..:;:![{~.t~.i_:~{t."~·: :·,:::: _-:->·,_ ·,': ·:._" -. 

con tri buia': 'al\pro'gres()1:d Eí'l'~Jji'úe ola. cuba no,' 
. . .- _ .. ; __ i· '-~-~-·"'.;: :'~' :,;/ ,-. !:~.:-·-: :,:.:::>¿:,,;.~·.,:1~~'.e_:;:r.{~_ -~~:,:/-:y,;·-·:·'.. ·. 

!.,-. ' ;,;;· -~_,, __ -' - .. '· ->.' • 

. ., ·,.. '' -;-_,_,•.::· ' 

- .:-... -_:·,·; ,·.i: ~ .. ;/.',-~ :.<·_,;_, ·:.~-~· ... ;.:: · .. ,;~~- '·,'.::> 
6. LA PRESENCIA; DE MARTI,,EN EL GOBIERNO DE CARLOS PRIO SOCA-

.. ,<:.:-=;'.:' 

· RRAS: 

Ea ·194B Carlos Prío Socarras gan6 las elecciones 

presidenciales frente al candidato del Partido Liberal Demacró-

tico el Dr. Ricardo Nuftez Portuondo. Se volvía a repetir 

la victoria de un candidato del Partido Revolucionario Cubano 

de Grau San Martín. El apoyo del anterior presidente y fundo-

dar del partido había sido significativo en la elecci6n de 

Prío, sin embargo, Grou no turtló en retirárselo. En los medios 

tle comunicaci6n del país no tardaron en aparecer críticas 

al gobierno del nuevo incumbente, Día a dio se denunciaba 

lo corrupción del gobierno, el nepotismo y la malversación 

de fondos p6blicos. El ox-presidente tuvo queaceptar ante 

la opini6n p6blica del pois que tal situoci6n se había iniciado 

en el último afio de su gobierno. Crau seftaloba que el miedo 

que un candidato del Partido Liberal Democrático, que había 

lidereodo Gerardo Machado, ocupara lo presidencia del país 

I 
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habl.n propiciado t.ales desm~nes; los cuales se habían acentuado 

en gobierno 'de ,Pdo;):se ib~.';produciendo. una· divisi6n entre 

las. das. líder~~ ~ias:'.;im¡,6~t~o"ri~Ji2del ·Partido Revolucionario 
· ·. . -.. ::; .;~.. ::·.' .. ·:.: ~\\ ·_r.;~~.-ir>~l:~·:·:/;~;·,~:/~/?i;~.(~:.~:i:}{;:~i;f!::i{Sf ·_;:::lit::_~;·'.~:?~'./;;<':·~- --

cubana ,.por·il'ás:<aéusac'ione's'·~!,q'ue:'éhacia la prensa del país sobre 
-. -:·: : . ; -::~_; . >:-;::. -~~ 1 S·i::_;_~_;\::t);~,t~;;?i~~-:-~r~_,füi~!~-!~l~;VtJ:.i~;:~;~;l¿{~~;:)i1,.\{~~:}l .. :,_, --. : · :_ -, 

la corrupci6n·;,y::'.el;1,mal,c:;gobier90_;\.,,:•Una vez mas el pueblo cubano 

::~;¡~~~,i~l!if .,iNf :~.::,',:·:::: º:. ·:: :::.::: 
martiano''deádé~;elYinioVimiento'•'que habla derrocado al presidente 

~achiud/'i)~if~~f~~:.~~!tJ!t!'.~~f~~tf~ic~s al nuevo representante del 

·. Partido\'Revólucfória'rio' Cubano 'en la presidencia, Inevitable

;;ente',·;{~'·~~f{:guit' ,,dé' José .Mnrti y su ideario fueron temas de 

di,'sc:~·s:l6n~ En este momento lo fueron mucho mas yo que al 

partido que se hacía olusi6n se le conocía por siempre haber 

clamado ser el heredero de las ideos políticos del Apóstol. 

Es en este momento de lo historia du Cuba que van 

forjándose nuevos figuras y hombres con una posición critica 

Jorge Mafioch fue uno de ellos. Era biógrafo de Marcí y pollti-

co desde el movim1cnto <le los 30, con tubo con gran solvencia 

nloral en el país. Su obra literaria en lo que se refería 

n Marti tenía una gran fama en Cuba y en el exterior. Mafiach 

sin piedad atac6 el col1echo, lo corrupción, el robo y el cinis-

mo de los polllicos que austcntahan el poder en el país. 

En uno de sus articulas contra el gobierno de Prío utilizó 

a Mar ti como juez al juzgar los actos del mismo, El es ti lo 
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del mismo partía del supuesto "si· Marti volviese a la vida 
' -· ·- . 

y viera". El eisCrit¿r ya·:~o- e~•- e'l que juzga sino el propio 
- ·•'-~·,o; • -,' ,·-. '.' ,-·, ,,,·,· ':<,,!,-:.,_,, -

: .• - : '. __ ; _) .. -. -.. _ .. . : ,- __ : ·._. . ' '; _- :_·- ·_<:-' ·: ._:.,.- -·~·\ .. · ,.: ·.' -~- : 
Marti. Sin embar&o(;eLcritic;•~e.ñn,labn que todos los vicios 

:: : ::" '';~;t~liif ~ii:¡;·,;::t" :: : :: : : :, :: .. "::: '.: 
el pueblo,:y~el~gobierno;apara··identificar al mito con el pueblo 

·- _· ·_·->:~::>r_::;,·.::._·:~i~-:Ji;~2:f.::~;;¿~~Ni~/'.t;~:r_:á_'.:g>'.~_-,t:~;:: .. :: . · 
protoestaiidarfe'i'!'de/'lil.•{ctib'Elnidad elaborada en torno a su figura 

.::··- -· .. ~ :._::_7:~Cr~/~i5/~if&:S~~~!.:·,.r~7~:'.{".:": _,. __ · 
y hacer. uíia>''có.·ri·ffoni:aci6n con su anti tesis. ·La misi6n de 

·-.. '' _:·::;~,-:;·,c;;-i:•.).'!-':_\:~.~,,-.- . ' , ·· ..• 
' ._, _.,, ·:.\ '': · . .',::;. ;:, ::;.~_,··-'.¡'~:<'<;,~::::. <·:._:·· . 

Mañnch· es,:recobrar•>el .mito y darlo al pueblo nuevamente : 'lfª 

que óstC eln boI'e ~~evamen te 
'' 

C'On él su renovaci6n moral. El 

gobierno al ser parte del pueblo y ejercer en nombre de éste 

el poder recibe, toda lo culpa por no haberlo hecho con bones-

tidud, En ese momento deja de pertcnecerle, pero pnra llenar 

el vacío se vuelve o identificar a éste con el mito, Mortí. 

Quizás en estas palnbros de Mnñoch se resuman sis ideas sobre 

lo trascendencia de Marcl en la Cubu de lo época: 

' 

El ideario mortiuno no es, por tonto, nodn 
sobrepuesto o postizo, sino orgbnicamente 
y entrañablemente nuestro, y rodearlo de 
displicencias su pretexto de nuevos necesida
des, es <lesconocerlo en su raíz 1 u olvidar 
que los pueblos, como los individuos, cuando 
no viven de acuerdo con su ley interior, 
con su corúcter, se orricstgan u estar cons
tuntcmc11tc in1provisnndo su vida y fulsifican
do su conciencia. Por lo dem6s, esos princi
pios de Mar ti no son instituciones rígidos; 
en modo algu110 cierran el poso u las 1nodulu
ciones históricas, siempre que éstas conser
ven aquellos valores fu11damentnles ... valores 
definitivamente ocre<litados por la experien
cia de los pueblos occidentales an su proceso 

1 



de enriquecimiento general de la vida. 
S6lo los soberbios, los débiles, los nostál
gicos d~ la uniformidad f6rrea o de la segu
ridad inerte, abjuran de la democracia, 
porque no se acomoda a lo que de primitivo 
que'da aún en el hombre, o porque se presta 
a ~eterminadas falsificaciones. 
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Y aiiade: 

La bondad de una gran idea no se mide por 
su invulnerabilidad, por su mayor o menor 
eficacia aquí y ohorn, sino por su fecundidad 
a lo largo de am1>lios ¡>recesos his~6ri
cos. (62) 

Segí1n Jorge Mañach lns ideas de Martí no pueden utilizarse 

a conveniencia, puesto que for111an parte singular de la concien-

cia del pueblo cubano. Son ideas que guardan uno intimo relo-

ci6n con los ideales democráticos y sólo a través de éstos 

pueden ser "fecundos". Por ello debe haber uno conciencia 

entre la acción y la palabra por parte de aquellos que dicen 

ser mor ti a 11 os. As1 pues, morca el biógrafo, las pautas para 

e1 uso del ideorio murtiano. 

Mañoch jugó un papel muy significativo en lus filas 

del ABC, movimiento de clase media que lucho contra la dictadu-

ra de Machado en los años treinta. Luego partlció la docencia 

universitaria y militó en la política. Mi litó en el Partido 

Ortodoxo e intervino en la Asamblea Constituyente del 1940 

y fue integrante del Senado de lo Rep6blica en aquello décudu. 

(62) "Martí: legado y posteridad", 
homenaje de lo nación cubana 
1972), pág. 101. 

Jorge Mnñach (1898-1961): 
(San Juan de Puerto Rico: 
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Fue en su etapa de milit.ancia en· el· ABC q'ue produjo su obra 

mas reconocida sobre ·José. Mar ti, su biografía, Fue desde 

entonces, según· _los,,que · 1e con_ocieron, que cobro importancia 
. . . . ~ . 

Mar tí como ~o~ci~ncia de . lo cubano, Al respecto 

Jorge L. Martti: 

Como eran tiempos de combate, Mafiach traslad6 
sus 11 Gosas 11 a las populares columnas de 
El Pais, y desde 1926 hasta 1933 las convir
ti6 en trinchera política. Ademús se uni6 
al movi1niento revolucionario ABC. En esa 
atm6sfcra tumultuosa public6 su Martl, el 
Apostol .... ése cru el tnomento en que debía 
reiyindicarse el legado martiano, Y Mafiach 
triunfó en el empeño porque su apasionada 
identificación con el Apóstol estimuló los 
mejores recursos de su estilo., .. identificar 
quiero decir que, al realizar esta creación 
urt1stica, Muílach, culminó lu integración 
de su personalidad literuria y la formución 
de su ideologlu activa. (63) 

enfatizo 

E identific6n<losc con el ideario n1urtiano, interpretado a 

la manera de Mañuch, enfatiza que el mismo es parte de un 

inter6s en reintcrprctar a Martí por varios cuhn11os que descu-

bnn cambios rodicules en la política macinal tle la época. 

Esto es, Mnñnch, qu lzá fue el primero elaborar los "conceptos 

b6sicas 11 de un 11 progr11ma nacionnl 11 que trujern 11 libertutl poli-

tica, honradez administrntivu, Justicio social y nacional·: :..;1110 

ccon6mico 11
1 <

64 l pero no el Ítnlco, El formó parte de un grupo 

(63) "Mañach y su legado clvico", op. cit., pág. 33, 
(64) fbid. 
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de revolucionarios de una pequefia burguesía que pretendía 

traer de manera anónima ·el ideario martiano a· la vida politica 

del pais. Marti. Sefi~la: 

. . - ' ·: •. · · .. :... ' . . ' 

Eatos .. conceptos bisicos no fueron elaboración 
éxcluai va de ·Mafia ch. En realidad, su adop
c'ióil-.... cOmo programa nacional no puede atri
buírsele a nadie en concreto, Su valor 
radica 1 precisamente, en la anonima o inde
terminación de los autores. No nacieron 
de' un plan, sino de la experiencia, dolorosa, 
y fecunda, que fue la vida cubana en la 
d6cada·del 30 y 40. Por eso eran un producto 
de .nuestra historia, Lo hicieron Mafiach 
y otros dirigentes intelectuales y politi
ces ••• en los debates del peri6dico, •• radio .•• 
tribuna y, por 6ltimo, definirlos en los 
escaños de lu Asnmbleu Constituyente, .. (úS) 

El gobier110 de Prio Socnrr6s hnbin sido sujeto a 

a duras críticos y el Partido Revolucionario Cubano habla 

sufrido una división. Entre sus disidentes se hnbia orgnnizado 

el Partido Orotdoxo o corno oficialmente se conoci6, el Partido 

del Pueblo Cubano, bajo el liderato ele Eduardo Chibás. Al 

mismo Moiinch 1 como otros tontos cubanos 1 se unió en repudio 

a la corrupción rampante y el despojo que prevalecían en el 

gobierno de Prio. Los ontcriorcs militantes centro el gobierno 

de Mochado ohoru cerraban filas- aunque no todos- contrn la 

corrucción del du Prio. Ma1lach hubía adoptado un estilo de 

di6logo con Martí paro hacer crítico en la prensa a la corrup-

(65) Tbicl, págs. 33-34 
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• 

ción, Esto .no ero nada nuevo, puesto que el culto a lo figura 

de Morti lo había propiciado siempre, pero si muy efectivo 

en . sú campaña. contra el gobierno· de Prio a lo cual se unían 

las aiocuc'iones por radio semanalmente llevadas a cabo por 

Eduardo fueron los críticos del 

gobid;llo d~! ~hC>.ias.oi:i:idrixos, ·1a prenso conservadora reprc-
·'·:' o.'-,' . •'"' •. ,.·, 

· s~n~ada'.p~~· el:Xd~éarÍ~ d~ todos 
... ;,,-·>· .·:··,'i,!·'.,-~: 

los periódicos de Cuba, el 

·diario .¡;~·a~esp~ñal','·:EJ. •Diado de lu Marina hizo cr:i.ticas ul 
' .... 

gobierno· ¿¡,:Pdo. 'utilizando la figura de Martí para señalar 

como sus e~~efia~zas. habían sido traicionadas y falseados. 

El presidente, acosado por lu cada vez mas fuertes 

críticas en las cuales se utili~.oba frecuentemente la figuro 

de Martí, se pronunció en contra del uso y dcficicación e 

insistía en humanizar u Mortí. En un discurso al comparar 

a Martí con Simón Bolivor decía que si bien al descender de 

los Andes el segundo se había humanizado, Martí al caer en 

Dos Ríos como martir de la guerrn se habíu deificado, El 

deificarlo lo hablu ubicado muy lejos del pueblo. Y en una 

alocición demagógica por excelencia Prío, adoptando el estilo 

de diálogo con Harti, le dccia: 

Yo entendí on el momento porque no podio 
imitarte, porque no existe una posible compa
ración propia de .uno 111is1no co11tigo. Pero 
aspiro ganar ln nprobacibn de tu augusta 
so1nbro. Y cuando la calumnia trate de empa
ñar un neto que yo he tratado de mantener 
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limpio, te recordar€? a ti, la suma total 
de la pureza que puede la humanidad cobi-
jar., .(66) 

' palabras Estas del. !'residente, que denotaban impotencia y 
.· 

una actitud .. defeniiva.·cont~ns'tan con otras que anteriormente 

d ijéra. :enj,}:2º'.~.fi~~,t;,:~;.if,'L~u'~~. :durante el ·gobierno de Fulgencio 

Batista'. corf:mot1·v·o~del'i;.ñ·at'alicio de Mnrtí. En el Pr:lo definía 
· · · .-._-: .· . _· .~::-' ::: -'-'.:_\- 1'; ._,.:~:~~'.,~~('.:;{~~~-:::·:·:~i'.:·d;,::i~~:i'U~.:;:;;i~ :::T:.·_:> -: ;_:;. : . · 

· Eil·: __ &~aii:·'.~_-CtbEtO·ó·::;f~d-~-~~~j~·-¿,r:qtt·et1p_o de lo cubono 11 • Explicaba como 
· -- ::· '-:::~ '_:, .: ; _:::~:-::_ -'.:~·';;i;~:r~:ÍÚ~{~:~-:~-~~-~;4~i::f ?~f ?:~f.·7f;'_(f~.:f~: ~}~ :{:-:. 
cierta'1{:cualidadiis'?;(fel'·cúbano tenían presencia en Murti, aunque 

- , ·: - , :-:.~·_· .. :.-Y,,,¡,\ .. ·.\-~;_1,:-· ;'~: ·'-' ·:(-_·. {.:./ . ' -

"modtf:i:~'íi;t'~~·:,~'o'r su extraordinaria calidad humana", Con sus 

.. pal~b/as\dm~ll:l~~ba mas a Marti, puesto que buscaba caracter:ls-

ticas ·del pueblo cubano en él, Sin embargo al concluir su 

discurso· conmemorativo sefiolaba: 

Lo que cada cubano quiere para sí, o pnra 
el hijo, lo qucrí.n Marti para todos nosotros 
y justo reflejo de su pueblo, tenia la capa
cidad de convertir en acci6n su deseo o 
su pensamle11to, (67) 

&Qui hubiesen parecido sus propias palabras a Prío, presidente? 

Pareceriun una crítica a su propia labor de gobierno al carecer 

de 11 10 capacidad de convertir en ncci6n su 11cnsamiento 11
• 

El 11 hc tratado" de sus palabras que aparecieron en El País, 

(66) Carlos Prio Socarrús, "Marti, arquetipo de lo cubano" 
en Carlos Ripol, recopilado Archivo José Marti-Repertorio 
Critico, (Nuevo York: 1971), púg. 204. 

(67) Ibid, 
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contrasta con ''la capaci<lad .de convertir en acci6n su deseo 

o pensamiento c~n las· de !lJ ªt'.:quetipo, · 
.'.;>'. 

' :,~ . ·. ·:; .. : .. · . .,.. ¡:~;:,-:·,·e 
. - - ,,"·_'-->_.";'._· ... , '•, .. ' 
":-. .. ,._,,_, ... ' ' '. ' 

. · · ., ... x,~~~Jllif ~lt:~~~:~~.; ,:::· ... :' :: ··:..,':.'":: 
concreta ba ... :a ·::sena la rJ::q ue:!1un icamen te seguí a su ejemplo. Según 

·~ría, .c11i~;f.~D~~t~E~~~~~~~~~~l\~~f:¡'ma~ opuesto al "arquetipo" de 

lo cubario¡·•:re'pres'eritab·a.,i!,er'.:'odió, .los bajos pasiones, lu calum-
\;_t.'.i~:~L~~~f(&f?.~~{.'.~'.::(~ ¿tg'{~~~i~it)?!'. .. -: ::f ~; ';' _: ·: 

nia y''la·;m'eOtfrá\',,.,,:,,, .. ¡""~Ch'ibás por su parte seiialabo que la 
-_ - -;._-;·_·:-: i¿ :: -:·:-~~-:~~?~'~;}::J~~::·:~~:;;~1:I1-0;~-:~'.~';-::;:-;:. ;: :_;_.,.._ ·_ -

hón.estidád'.':erá'.';'er"Xéiria:;·de .su partido. El presidente lo acusaba 
. ' .. '· .----:.···''·f;_·;·-~- .. _:;_i'~--~·/:'.·::·:,:"'!_-,_.- ·.- ·' 

de traidor .·Y :X~ ser.,.eT tipo de gente sobre la cual Martí siem

. pre -_ -~_n'-b:f·~ ·:.·.'-~d~~'.:~~~:·:~.i·d·~ ~:.·:;:.·-:Obviamente "La rosa blunr:;u", poema de 

Martí sirvi6 al Presidente poro mostrar su nobleza unte sus 

adversarios politices. Los diferendos entre Ortodoxos y Aut6n-

tices duraron hasta el 10 de marzo de 1952, cuando Fulgencio 

Batista dio un golpe de estado e hizo huir u Pdo Socarrás 

a Máxico. Estando en el exilio la prensa le cuestionó sus 

propiedades en Cuba, las cuales no hubían sido confiscadas, 

a lo cunl contestó que el consideraba que ''ser pobre era para 

é'l un pecado", ( 69 ) Luego al regresar de su exilio en 1955, 

Pdo lo primero que hizo fue visitar la tumba de Marti en 

Santiago de Cuba, en cuesti6n de meses fue expulsado del pais. 

(68) 
(69) 

El Crisol (Lo Habana), 29 de enero de 1951, pág. 18. 
"Cubo: Winner Tuke All'' ''Times Magazine'', (edici6n 
pura América Latina) 24 de marzo de 1952, pág. 28. 
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7, LA DICTADURA DE BATISTA: 

Desda l~~ech~;yi·~eni:ion~da Fulgencio Batista suspen-
. - - ·"' '' -,- _ ... -·' 

di6 el Congreso y gci'bern6 p~r/d~i:réto y con el apoyo del ejér-
- ... - ,. -· :--~·-.-~'.-~' -.;>:-'. .__ .· '. 

cito, Lo tenia f!1f;:~~;~;rz~;~~p'il~athta no pudo ser en un momento 

mas desaforturia'do"·,'Xpües /él''centerario del nacimiento de Martí 
. -~- . ' _- <~-.'.· :-;:·. ;->::;\:~-;}:;;~;_~:::)4~\:::,-;;> -~::·:'·: :~ :~-:' 

se celebra ria :,aL)s,igüierite' .. año, En fecha en que se celebraba 

la festivi~~d :~n'':',h~·~·o·r, de Martí el Partido Revolucionario 

Cubano, las' Auté!lt:i'cás, decidieron atacar a la dictadura utili-

zando, lo figura de Mar tí. El gobierno de Batista no podia 

celebrar la festividad ya que carecía de lo f ucrza moral para 

hacerlo, Para esta época surgi6 un famoso poemu titulado "La-

mento paro Jos6 Morti en su centenario''· Angel Cuadr~ se 

lamenta en su obra del destino de Cuba y señala sobre sus 

aspiraciones, las cuales identifica con las de Mar ti. Los 

ataques al racismo, aun rampante en Cuba, las diferencias 

sociales, lo injusticia, la corrupciÓ11 y lo represi6n del 

nuevo r6gimen de factor no se hi~ieron esperar. 

' Uno de los temas que mas se ventilaron en Cuba fue 

el del monumento a José Martí en la Plaza Cívica, para el 

cual se requirió un pngo equivalente a un día de trabajo a 

empresarios y trabajadores, Tales exigencias del gobierno 

fue la causa de inumerablcs criticas. El Diario de la Marina, 

conscrvndor, critic6 para estas fechas la economía cubana 

por aun depender del monocultivo, en vez de diversificarse, 
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como Marti había indicado en sus ~scritos, 

Para las ~ei'~braéi.ones ·el. gobierno de Batista decidió 

invitar a. personafe's .. de: reno.mbre. internacional entre las cuales 

se enc~ntra~n. ei-,·~~~j'.~~·~o;;bs6 Vasconcelos, Su visita fue 

particuiarment;;.~;·~'.~~~"~zZ;f'~;~~¡ el. afamado periodista 1 Raimundo 
'·,. . '· .,, "·' 

.'·;'. :,, i'.3 <.'·>:.:''.;.·_:_::t..~_;(,._.>.~.:·;-,_¡:_:· 
Lazo .. , gran· cultivador:·,de ·.la' prosa marciana desde su cátedra 

. ;: i· .. , ; . 

de la Jnive,~si'aa'cl·d1{CiE1'11EllJana, Las palabras de elogio dichas 

por el invitado sobre el gobierno causaron gran desasón entre 

los intelectuales cubanos opuestos ol régimen, Sin embargo 

es quizas Jorge Moñach el critico que con mas fundamento fusti-

gó el gobierno de Batista, En un discurso pronunciado en 

la Universidad de Oriente decía: 

' 

En lo que seguimos a Marcí, ho adelantado 
la Re público; en lo que nos apartamos de 
él, hemos retrocedido, Hacerla vivir plena
mente en la realidad 1 como vive en nuestro 
recuerdo 1 es el gran compromiso a que nos 
obliga esta madurez precaria del Centenario, 
Y ése es ya un problema, no de orientoci6n, 
sino <le voluntad, Muy arduo, por tonto, 
pues aún no se ha descubierto, ni se descu
brir6 nunca, el resorte que pueda mover 
la voluntad si no es desde la entraña de 
si misma, y porque l1ay 1nucl1os circulas vicio
sos de carácter sociul que ahogan nuestro 
nlbedrío, (70) 

(70) Op. cit,, póg. 107 
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. 

Hace pues, responsable· al ·pueblo en parte de los problemas 

·que ocurren eh ··e1:'pa~a;·· :·y~ que los dictadores como Batista 
.-., : "- ;:~·-~:" ,-_:_·- .. 

no s,e :"'ª~M0.~,~r:,\··;:~.tclPTIR~i';.~f~{º· de una parte de lo poblacibn. 

El·. caráct1fr;':c'¡j'(í'cfal•\:ideL:/(:'úbano· debe reformarse para que el 

pu~~lo ~i2ú~kf~~-f;~;I',f§~~,J~';¡~·~~ vocaci6n democrática. 

.... 

. . . . .)f :{~·!1[.,1~t~1;~'Jf f !;{~:;:.···· .•. ,· 
El;'.;BJ~ci!l:ei"Nacional ele Prensa y El Consejo Nacional 

,··: ... ~'./<·.;, ·,-i'/)i-'.:·--·-· 

de'< Ve~er•1r1os'!,'pidi6". una tregua o los críticos del gobierno 
. .·. ': ·. . ).-._. :, :'.' ;' -·'.! ,,•_:._:_: ·,-·· • I ,' 

durante ... la:::celebracion del Centenario de Martí. EL portavoz 

de ambas agrupaciones seftalaba que los cubanos debían dedicar 

esa gran semana a la venerociba de Mortí y que nada debía 

empnfinr la mismo. Francisco Ichuso destacó lo actitud del 

Presidente Batistu en el Cementerio de Sunta Ifigenio y pidib 

a todos los cubanos que siguieran el ejemplo, Pero lo tregua 

fue pasajera. La oposición contra el r6gimen de Batista conti-

nu6, Lo mismo principalmente procedib del Partido Revoluciono-

rio Cubano (Auténticos). Ambos facciones lo de Grou y la 

de Prío presentaron oposición vehemente a su gobierno. Lo 

misma prevnleció durnnte el tiempo en que estuvo en lo presi-

d'enciu, usí como el período que dejó lo misma en manos de 

Andrés Domingo y MOrules del Castillo, Luego ol postularse 

nuevamente para el período de 1955-59 apoyado por la Coalicibn 

Progresista Nacional, la oposición mas firme contra Batista 

previno <lel ulu Priísta <le los Aut6nticos, los cuales boicotea-

ron lus clcccio11cB y J>rcslonaro11 a qu Grau retiraru su cond~:lo-

1 
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tura a la preside.ocia de. lÓs mis.mas. Er boicot result6 en 

la victoria para .Batista,, quien con el apoyo de los Liberales, 

el Partido Démocráti¿o,y la UnÚri R~dical · consigui6 sus propó-
·;,,:\,.·; ·-·'· ·;:.·.:~.~\':.t:::.·· 

... ,:,· .. ,' .-,,..,_ ,,.,-,, " 

.-:, 
'i'' 

·En y previo al golpe 

de Batista Cuba un grupo conocido como 

la SociedadéAm'igós,de la República. El grupo estuvo constitui

do por prominentes . ciudadanos y hombres de letras del país. 

El prop6sito del mismo era promover los ideales martianos 

y la moralidad en el gobierno. La Constitución y los escritos 

de Marti siempre estuvieron presentes en sus comunicados y 

escritos que en su mayoría iban dirigidos hacia el gobierno, 

En un Manifiesto, especie de constitución del grupo quedó 

expresado el propósito mortiano del grupo, se pretendía ser 

el protoestandarte de lo conciencia cubana u trnv6s del pensa-

miento de Jos6 Mnrtí. Tal organiznci6n muestro el sentir 

del pueblo cubano con respecto a los partidos políticos, pues 

la mera existencia como sociedad bonafide y promotora de los 

i"deales del patricio nos muestran del abuso y mal uso de las 

palabras de Marcí. AL momento de su fundación la intelectuali-

dad cubana se ubica <lesde afuera a marcar directrices, perdicn-

do su contacto con el pueblo, a pesar de creer todo lo contra-

ria. Sin embargo, la misma parte de una posición elitista. 

Se podría afirmar que mnrtí es arrebatado de los manos del 

I 
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pueblo y un gru ci. tcima la iniciativa y el monopolio de inter-

pretarlo, • · .• Por:. o~~o al;
0 

¡Íropo~er 
- • ¡_ .: '... • :~·-'.' ., • ' - • -,- • ,,, ' '" ._ - • 

lo que se conoció como la 

grupo contra la elección ''sa·1.uc·~-~."Oi~:s~~.e~;~.~·%·.:;I,f1E~r-~,~~t0•.•.· ·d ~.1· 
de• Batista\}a'f)la'~;:·pr0sid<incia, su propuesta no tuvo éxito. 

·._ ~ / t_;>_/;!:i;:::~-Hf~:~~J;0;;f,~~~~flY.~f¡1~~;;¡tf.¡;-~f~-:;/}:;A:/: :: "·:: . 
En esta•·éí>cica··::en:·•Cubá'.'iifon·.:.cosme de la Torriente y Carlos Már-

. '·:· ' -. ,, ::::};_·\ ;('.~--;>_(, ';,.;~-- _. ,. ··.-··.: .<-" . 

quez Sterling ··r<ls Jié:in\llrei's· q·ue desde la oposición legal y ullli
·.\-,~:: :--·~ :.;'-\_:.-_,_.• 

zando a Mard •¡,·r~s~.~i:'an: posturas de lucha ante el nuevo intento 

de Batista por lograr la presidencia. No tienen éxito, puesto 

que el apoyo del pueblo se concentra en otros sectores de 

expresión política que actúan mas coherentemente desde el 

clandestinaje, 

Marti fue para esta 6poca símbolo de insurrección 

y de concordia. Batista, de nuevo como presidente, llamaba 

a lo concordia. Utilizando el socorrido poema que antes Pr1o 

había empleado ''La rosa blanca'' el senador Andr6s Rivera AgÜero 

promovió el concepto de la amistad y el amor fraternal que 

los cubanos debían impulsar. Se cita a Marti para calificar 

el buen gobierno como de prudencia, celo y dedicación. Coinci

dferon las palabras del político con las suspensión de las 

garantlns constituclionalcs en el país. Sin embargo el partido 

de gobierno a través del legislador Hafuel Dia~ Balart en 

una entrevista con Hichard Butler insistía que el amor y la 

concordia debía prevalecer entre los cubanos y nu la insurrec-

ción. Marti y su poenu "Ln roso blancu 11 parecen ser la cons-
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tan te para el· gobierno de BaUsta y sus representantes, Mi en-

Uno de sus más 

como . 'Partid o ' 'C~mulliS ta ·.· e.u bono, habia sido declarado fuera 

de la ley por Batista en este segundo término de gobierno, 

Sin embargo, en el periodo de Batista constitucional de la 

década de los cuarenta el propio Marinelo habla sido nombrado 

Ministro sin cartera en el gabinete de Batista. Sin embargo, 

durante las festividudes del Centenario del Natalicio de Marti, 

Marinelo, acuñó el término ''marcianos anti-martianos''(?l) 

paro significar a los cubanos que utilizaban al Apóstol en 

su bcncf icio y en nndn sus acciones coincidían con el ideario 

de éstu. 

Al iguul que los Auténticos y los Ortodoxos, los 

miembros del Partido Popular Socialista destuban el aspecto 

antirrucista y antimperialista de las ideas de Marti. COn 

ello pretendían crcnr conciencia sobre dos problemas fundun1en-

tales que limitaban el proceso de integrar la nacionalidad 

cubana. Ello nos muestra que en la década de los cincuPnta 

( 71 ) Véase de Juan Murinello: Consideraciones sobre el momento americano 
(Buenos Aires: 19116), 
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aun Martí y sus ideas eran el punto de partida para lograr 

la integraci6n de la nacionalidad que a6n no se había logrado. 

. . . 

8. MARTI ·Y.ELPARTIDO ORTODOXO: 

Fueron .los i·¡iartidos ·.reformistas de Cuba los que mas 

paro proyector sus ideos. Bajo 

la consigna: la rep6blico que Mnrtí soño" <72 l 
' 

los Auténticos de Grau igual que los Orotodoxos- partido que 

se fund6 al formarse una facción disidente dentro del Partido 

Revolucionario Cubano- se dedicaron a promover cambios en 

la sociedad del pais. Los Ortodoxos criticaron el gobierno 

de Batista desde la perspectiva mnrtiana igualmente como lo 

hubíun hecho con los Auténticos. Eduardo IL Chibós, senador 

del Partido Ortodoxo, se autodenominó heredero del ideario 

martiano. Desde su trJbuna radial, Chibás, criticó el coudi-

llismo y el latifundismo. [guolmcntc promovi6 el mejoramiento 

del campesinado cubuno y la electrificación del campo. 

El Partido Ortodoxo dio gran importancia en su p! Jtu-

forma política o los trabajadores manuales y a los campesinos. 

El truto justo u 6stos junto con las críticos al totalitarismo 

formaron parte de las ulocuciones semanales del senador Chibbs 

(72) V6nse en G6nesis ••• op,cit. ''La oportunidad pérdida" 
págs. 99-122 

1 
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por la radio. Desde · Per6n hasta .. Stalin fueron criticados. 

Partiendo de temas .¿~~ci(i1~'; jústicia. social y un gobierno demo-
- ·:'.'. __ ,,-:.·;. '.".· --

c r ático para 'Cuba¡ los:: ;,ri:;,doxos deseaban ser los artífices 
. . ·.: ·' -.. _-_.._. ..... -< ·, :\~:; > "r'º<n~)f\,,::.;. :.:._~:_~~:;_'.;{---- .. · -

del es ta do ~·éubilno :": niocierno;r'deniocrá tic o e independiente • 
.__i: -: .':. •" ·:/~;-.:-·-" •• 

. ElPart,iJooitodoxo promovía la idea de una revisión 

de las alianzas del pa:(s con otros naciones de tal forma que 

los mismas se llevaran a cabo 6nicamente con pulses aut6ntica-

mente democráticos. En cuanto al Tratado de Ria, por ejemplo 

se enfatizaba que el mismo debla estar condicionado por acuer-

dos multilaterales, los cuales condicionaran cualquier acción 

a tomarse, Así tambi6n el Partido Ortodoxo veia con buenos 

ojos la participación de Cuba en las Naciones Unidas sin embar-

go no consideraba a la Organización de los Estados Américanos 

tan 6til como la anterior 

El partido evitó cualquier pacto con cualquier partido 

político mostrando una postura de monopolio de la verdad e 

in transigencia. En ocasiones consideraba su alto liderato 

que una alianza con otro cuerpo político sería traicionar 

los ideales del partido, un poco recordando la intransigencia 

del propio Mart1 con el Partido Autonomista Cubano. Era un 

intuir, conocer, practicar y repetir las formas de conducta 

de lo imitado, Marti y el Partido Revolucionario Cubano. 

Quiza el punto culminante en lo vida del partido fue el suici-
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dio de Chibás durante una de sus:alocuciones de radio en 1951, 
" 

cuando se ,investigaba . el caso, de ;,_\';·· '· <,·,·. un .. senador y lider de su 

partido. por\:haber'sé apropi'~d·~.'dé'dinero y bienes del estado 
·.:.'. ::" ·;, · .. e : ··;·, ¡ .- ·,,.·.'.-:· ;'.,·-,!·'' ,.•• 

p~r la 'canti'<l!l'd/·de'·c'er«:'a·•·d~<174 ·millones de d6lares mientras 
',, •,'.; ,•"'-- -,•,' ;_,·• 

hf!bia formada'· po~f;;,iÚ'.gobierllo de Grau. El caso del senador 

Pel~yo · Cuervo Navarro habia · sido un golpe mortal a Chibás 
. . . 

y. el ·¡iartido. A su· muerte, previa a los comicios electorales 

de 1952 en los cuales se consideraba gran contendiente y posi-

ble ganador, le sucedi6 a Chibás en la direcci6n del partido 

Roberto Agramonte. Luego las diferencias sobre alianzas poli-

ticas por parte de la colectividad entre Agramonte y Manuel 

Bisbé trajeron la divisi6n al partido y el surgimiento de 

la Ortodoxia Libre. Mas adelante Carlos Márquez Sterl ~ng, 

representando esta nueva corriente, pretendi6 asumir una postu-

ra critica permanente frente al lideruto de los diferentes 

partidos políticos del puls desde la perspectivo rnurtiana. 

Sterling se tuvo que exiliar. Sin embargo, su postura nos 

muestra que uno vez mas resurge lu figura de Martí como el 

recurso por excelenciu de la política cubana. Sterling ante 

el peso que en lo historia cubana representa Mnrti y la impar-

tanela de Chibás para la ortodoxia, decide él en convertirse 

en la expresión de ambos como líder de la llamada Ortodoxia 

Libre. Tal corriente politica asumsió la posición de que 

los puestos políticos fueran designados mediante lo 1nas estric-

to disciplina de1nocrática. El Partido Municipal de La Jlabuna, 

presidido por Jlerminio Portell y Villó, siguió una postura 
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similar pero sin la tra~~endencia del antericir por su car6ctcr 

regionalista¡ ya· que ·fue de las filas del Partido Ortodoxo 

y la Ortodoxia Libre que surgieron algunos cuadros del "Movi

miento 26 de julio'', 

9, EL MOVIMIENTO COMUNISTA EN LA REPUBLICA MEDIATIZADA: 

El socialismo en Cubu igual que el anarco-sindicalismo 

fueron los bases del movimiento obrero cubano que mas tarde 

fue de corte murxisto-leninista 1 en su mayoria. Como ya cono

cemos desde sus inicios los obreros cubanos apoyaron la causa 

emancipadora y uno vez lograda comenzaron o organizarse. 

La Agrupaci6n Socialista de la Habana se organiz6 en 1902 

y en 1911, luego de uno huelga <le trabajadores, el gobierno 

la suprimió. Este fue el inicio de una etapa en la cual los 

obreros cubanos se enfrentaron a las fuerzas del capitalismo, 

que en el país estaba encabezado por el capitalismo estndouni

<lense. 

En 1917, luego de la Revoluci6n Bolchevique y por 

medio de los intelectuales cubanos las ideas del marxismo 

y el leninismo llegaron a las masas obreras del país. Sin 

embargo, no fue hasta lu represi6n realizada por el gobierno 

de Gerardo Machado que el liderato murxista cobr6 auge. En 

época del presidente José Miguel Gómez, anterior a éste 1 su 
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gobierno organiz6 la Federaci6n de 'l'rabajadores Cubanos. C
73

) 

Sus prop6si.t.~s .eran neutralizd'r la influencia de los sindicatos 

independici!ltes/ de) corte socialista y anarco-sindicalista, 
- ' ... ~-- '. . 

Ya desd~;ifa·~g'¡;rÍ.m.erás huelgas de 1911 ambas corrientes del 
._ ' ,. -·' ,' :- ._·;:::,:-_~;~;·'·'.·_~~f:./>;:,,.:: '~_;;.'.-''.-: .;__ --.. 

· pensarriiento·c>socialista estaban representados jun'to a marxistas 
· ·- ·>. -.:1f: :.:.<~_,_::' -:::\:/-':)~~:~~r --- · · 

y >socialistas. en. la ·Federaci6n del Trabajo de La Hoh .na, 

Ju.ntos .organi~aron para 1925 la Confderoci6n Nocional Obrera 

Cubaria (CNOC), Pero mas adelante la influencia de los marxis-

tas se hizo evidente y como resultado de la divisi6n surgida 

en el marxismo internncional la CNOC quad6 como da orientaci6n 

ortodoxa y la anterior, la Federaci6n, ( 74 ) se distingui6 por 

su postura trostskista, orgo'nizándose en el Partido bolchevique 

leninista. Pero 611icnmcnte la Confederación pcrdur6. 

Durante el mismo ano en que los obreros se organizaban 

en una confederación, lideres marxistas ortodoxos y estudiantes 

de la Universidad. Nacional, apoyados por lu figuru de Carlos 

Bolifio- ql1ien ya cru marxista- organizaron el Partido Comunista 

Cubano. Julio Antonio Mella fue su primer secretario general, 

Sobre él había influido Buliiio 1 ya de 77 ni'ios, cuando éste 

era l:lder estudiantil en la Universida<l en La Habana. Desde 

(73) Véase de lllas Roen, Los fundamentos del socialismo en 
Cubn (Ln Habana: 1962) 

(74) V6ase el libro antes mencionado de Blas Roca: 

• 
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esos días su carisma y·· oratoria lo habían llevado al liderato 

estudiantil, su· intell.i~ncia.~·. a la direcci6n de la revista 

Juventud, <75 ) in,fl\ddo'.por>'el ·movimiento estudiantil que se 

había originado i~~;·:!:·~~td'¿!J~/ promovi6 durante su estancia en 
. . _ -.>-·:.';,-::,~:. ::.ic\s:_>::<;1~-.\.-. :~_:.-;. :\· 

la univeraidild ··reformas':''en · beneficio del estudiantado. La 

relaci6n c6'.;,,~.,~~}:t&~~.f. Í1~~6 al puesto que sustentó, de él 

aprendi6 el/•::marxismo;•.·.En el· mismo 1925 se le acusó de ser 
- -·- :,-~ ~·::.··:~~~\:;!~::~~:~:~.:.};~~:·::;~:~r: ·:-:·::-· _·: . -. , 

participe;;:,de\'funn•,::·conspiracion para derrocar el gobierno yfue 
· - · .. - ___ .. ,_'" :J-;;,):r1:;U~iz:::~;:::--);·-~_,:·:<<,~_-- :· :· 

detenido'' ,pcír"'F,,el;:,gobierno de Machado. Luego de una huelga 
., _. _ _< :_.·.;. :.:·-,:::·:>)~-~-,_r~1Ft<.:.::'.':-< .; ,. : 
de'· ha1nbré'en''h'a pÚa:Í.6n fue desterrado a México,, desde dJude 

' , ·->.·,·. 'f.'~;,-Y:}~;·,~-~~;:c.:': 

junto< a:· un /g'~:ú¡io de· exiliados cubanos editó una publicación 

en contra .del gobierno del dictador, En 1929 fue muerto por 

asesinos a sueldo del presidente Machado, convirtiéndose en 

el primer martir del movimiento marxista cubano. Sus restos 

reposaron en la Ciudad de México, pero sus ideas florecieron 

en Cuba mas que nunca antes, Cuando en 1933 sus cenizos llega-

ron a La Habana enormes multitudes las fueron a esperar al 

puerto, 

' Nachudo hnbía proscrito el Partido comunista y encor-

celado a gran parte de sus miembros mientras Mella residía 

en México. En la corcel rnuri6 fialifio, n1ientras los mas recal-

citrontes pasaron nl clundestinnjc principalmente en las ciuda-

(75) Véase de Juan Marincllo, Revolución y univcrstdad (La 
Habana: 1960) 
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des de La Habano; .Cárdenas,· Cienfuegos ·y Manzanillo. EN su 

mayoría lo·· plilil:!l~Úa':, ·:para .. esto época, estaba constituida 
•" ': • ·,.,,, " ,"e_;.; 

de emigrante"s españoles :q·u~·. l~boraban en la industria ligera • 
. - .- - : _._,,.-J.' 

La CNDC. lo'gr6 preV~~~¿·.;f,'y<iúe: ei frente del partido, ya que 

su militallci~; t~~bl~n p~~{driecía a dicho cuerpo sindical. 
: .... ;>::/(: 

En . 193 el. ,Pa.rl:ido ·comunista cambi6 la táctica que 

lo había caract~rizacÍo de seleccionar su militancia de entre 

los grupos de obreros mas concientizados y abri6 sus filos 

a la masa· de trabajadores menos educados en la ideología y 

ln organización de cuadros, asi fue como lus masas obreras 

del cañaveral fueron incorporados en los proyectos del partido 

y de alli surgieron importantes líderes para la lucha. Entre 

1929 y 1934 el partido cr.eci6 mucho contando ya para este 

último año con filiales en cinco de lus seis provincias del 

poi s. Luego se organiz6 la Liga Comunista juvenil. lA qué 

se debi6 el desarrollo del partido'? Simplemente a que el go-

bierno de Mochado no se había preocupado por las masas obreras 

y su bienestar y los grupos que influyeron en su caí<la como 

el ABC y el Directorio Estudiantil, posaron por alto -en la 

práctico sobre todo- o la grun masa obrera cubnna que tanto 

había sufrido en lu dictadura. Por su parte el programo de 

lo CNOC, dirigida por los comunistas, abogaba por: 



••• el derrocamiento revolucionario del régi
men imperialista burgués-feude! para emanci
par ol pueblo oprimido y al proletariado 
de Cuba como clase explotada internacional-
mente, (76) · 

·,· > ..... -;:_.,' ::-· ._·. . . ·. 
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Los años de 1932 'y 1933 fueron de sumo importancia 

para el Partido comunist: de Cuba. Entre los obreros de la 

aña en 'sallta· Cia~a IÍ~b'ci'g'rdn ·descontento y para fines de ese 
' . . - . . 

año·. el.· portÍdo. halÍía. apoyado una huelgo por medio de la CNOC 

que· evit6· fucra·n o trabajar a los campos a unos veinte mil 

cortadores,· En el. año de 1933 para el mes de agosto el partido 

inici6 una huelga entre los conductores de autobús de La llabana 

la cual se dio en una época de gran inestabilidad laboral 

en dicha capital. La huelga en medio de tal situación de 

paros en contra del r6gimcn machudistn fue u11 agente catalítico 

que hi?.o 11uc el dictndor saliera del país y dejara el poder. 

En esta huelgn c1ue prontamente tomó el cariz ele una general, 

el partido por su uctivu militancia y liderato demostró ser 

la única fuerzo copa~ ele organizar las masas obreras de una 

manero eficiente. EL partido no fue el único responsable 

de su caído puesto que el ABC y el Directorio Estudiantil-

movimientos de origen pequeño-burgués- ejercibron el papel 

funtlumcntol en su cnJdn 1 el partido . si sirvió de apoy 1 en 

un sector poco consecue11todo por 6stos. 

(76) Ram6n Eduardo Ruiz, Cuba: génesis de una revolucIÓn (Bar
celona: 1977), pág. 156, 
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En el campo. durante. la rebeli6n contra Machado se 

dio 
;·_---. :.'_: 

situa~i¿n m~~ ~riiere¡~nte, uno En el mes de agosto de 

1933 los obreros~ ~l·i~t~~far'cin en huelga y tomaron un ingenio 
. - .- ; _: . <· -::~:'.,o:'::·,·:~--.:,::,:? ; __ '.;f~C\~:~-~'.:-~_~'.f'.:~-::~t:.:::::v:::.: 

en la provincia· de·•Camoguef¡<:ya .a· fines de mes treinta y cinco 
_· _: ~· :· ::. -~;_ .. ; -.... -: ?~:,::~;:·:;'.~:i~i~1{r~~-;:~'.~?~t~',·:t.jf:::.: .. : :.:·. _ ... 

de los ingenios.' del··g.pais:F•estaban en manos de los obreros. 
· --,_.. ·, . -· .. --.~-,.-~ _:'.:}J~-::~~:~;::;~'.~;~_:;i\~1?/:'.V!iJ\t_·:·, --. -

Los soviets rurales>np)S~rd'\rÓ·ÍI . en aparecer en regiones toles 

como Mabay, Santa L~'dia;. Jaronu y otros, (l7) 1 
En Santiago de 

Cuba· 1os obreros de la caña obligaron a dimitir al alcalde 

de la ciudad capital provincial y al propio gobernador. La 

influencia de los comunistas en la rebeli6n lleg6 o tal magni-

tud que el embajador de los Estados Unidos, Sumner Welles 

decidi6 intervenir. El embajador instó o lo liberaci6n de 

todos los presos comunistas del régimen, pero cuando Machado 

lo hizo ya el gobierno estadounidense le habio retirado su 

apoyo y tuvo que retirarse del panorama político cubono. 

A lu cul<lu del régimen de Mucl1ado, el 11ucvo presidente 

Ramón Grau Snn Mnrtin estableció una serie de reformas que 

colmaron muchas de las aspiraciones de las masas obreras cubu-

nas. Sin embargo, cuando el régimen de Grau fue derrocado 

por el régimen conservador Mcndietn-Bnlisto, éstas se vinieron 

abajo y uno nuevo huelgu con cerco de n1edio m1116n de obreros 

opoy6ndola en 1934 dejaron saber al nuevo régimen de lo fuerza 

( 77) Véase de Enrique Lumen, 
(México: 1934) 

La revolución cubana (1902-1934) 
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orgunizativa de los .comunistas cubanos. Para ésta época 

los comunistas adoptaron.; la líne.a'de Frente Popular, que luego 
. . .... __ -__ -. -;"-:,-- -~~:_~,_,,-__ -<:1·~·<.<_::i~_-:>}~:~:'.~,.:,.,~,::'.<·.y,_-·;.:~~-.:.x~:->_,J.:"; .. · 

se pusiera·· tan ·;de/moda'5e·ni Europa·; a pesar de haberse opuesto 
... _ '_- ~ > ··_ -~,,- ·:~ \~: l)·;·~:··:y_:; ;-:~,,r~··.\·'.~i-~'~;.;,~~\)\;~;b) '.~};_¡~:;;¡5;.{ =:-\<:'.(;·:·_;:·'. / -:·~:: :_;; 

a la '.poli tica[derj.lideri~réf armador· ,del gabinete de Gr a u, An to-

nio ;Gfi~~·,{1:~~~,f(~j~J~~~1~í~~~~f\{~'~~ ~na táctica pan el partido, 

se,· ·pres ta ron;Uac'.!'. es ta1t:J:lnea·:.\•de Frente Popular, rechazad a por 

. e 1 ·.:::~·J:~~i:l6f1~~~J1f'.~~;·~f~~1~~~~;~f*~~71}~~:t·¡ t .ar un retro e es o en 1 os 1 ogros 
;·. ,-.: : ·.: :~<:\.", /'>~.:-'' ·::,~·- .. , 

obtenidos· de su ,¡job_ierno. 'En su corto gobierno se había obte-

nid~ . la jorn.aci'a de· ocho horas de trabajo, el reconocimiento 

de los sindicatos por los patronos, una cierta asistencia 

a los obreros y hasta mejor alojamiento. Grau no acept6 el 

apoyo del Partido comunista y a la llegada de los restos de 

Mella había permitido que el ejército disparase contra los 

manifestantes comunistas. Sin embargo, la actitud del presiden-

te no convenció al representante estadounidense Welles paa 

que le apoyase en el gobierno y su calda no tardó. El gobierno 

estadounidense había confundido las reforas establecidas por 

Grau y le consideraba como un peligroso líder izquierdista. 

' Una vez en el poder y al percibir la falta de apoyo 

entre el sector conservador, Batista desarrollo una política 

propicia al movimiento obrero y en 1937 permiti6 incluso a 

las fuerzas de izquierda en Cuba u organizarse en lo que se 

llom6 Partido Uni6n Revalucionorin. Para 1938 reconoció al 

Partido Comunista Cubano como una organizaci6n política legal 

en el país, proscrito desde el r6gimen de Machado. Mas adelan-
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te su gobierno estableci6 un Ministerio del Trabajo • 

. ·· ·' ·e . 

En 1940 se pr~sent6 un proyecto de una nueva Constitu-

ci6n .•al·.·.P~~b\~j;.~r:~ª,~~!~)¡:~.~~;;ti,'..fi3.0~;~'.e\Cºnsti tu yen te participa-

ron seis•delegad,os,:t.comunistas;.::.·a·.•;e,llo se. debi6 en gran medida 

el av~~~~~¡ri~~i~ti~~~;ª'1~1!~~~$~i~~;f;·{;f ~isma. En las elecciones 

de. dicho ·;añii.'>fueran·i••;cle'ctéis(ocho ·comunistas a escaños en la 
.- ·'' .' --~/;·• ,;··, ':. •·"' ' ; 

Cámar~ de•• D~~·~tad·~~. En 1943, Juan Marinello, miembro del 
'"··•, '. . 

. ";º 

partido, fue '' ' 

~mnbrádo ministro sin cartera del gobierno de 

Batista, EN 1944, al obtener un escofia en lu Cámara, fue 

substituido por Carlos Rafael Roddguez. Para esta época 

el partido habia tomado el nombre de Partido Socialista Popu-

lnr. En 1944 siendo Fulgencio Batista el candidato apoyado 

por el partido, perdió los elecciones. Según Blns Roca, "!la-

tista era el alma <le lo <lemocracin 11 en este momento Lázaro 

Peña entraba u la escena polttica cuünna como jefe <le la Cen

tral de Trnbajadores Cubanos,< 78 l 

La d6cada de los cuarenta y bajo el gobierno de Batis

t:·a fue una de grandes logros para los comunistas no sólo en 

su participación del poder político sino también en su acceso 

a los medios de comunicnci6n. El partido contuba con al parió-

dico !!.2.1. que contnbo con una de las mas grandes tiradas en 

(78) Véase de Blas Roca, Los fundamentos del socialismo, •. 
op. cit. 
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el país; ademas. ·de., .. uno· estación. de radio. Cuando Batista 
..... '~· '-' .... : :- .:·' : ' .·. 

ob_ligado por · sü ~li.anzii., c:,Oll'Jiós listados Unidos proscribi6 

toda .•pr!p·~:~~;r~~~2i.&~~~;{~&~;;;,~,t·,i~~~i~~-~~:·~~j:r¿~gÍmene s re presenta ti-

v os . de : es tiid o'B'''c'cirpor·a't:fvi:i'sNéomí:i:);,rt'i11ia , y Alemania, la radio 

::: 1\i[;J~~i!f lil~f l{~~: .':.·::. :": .. ':.:::::: 
ta~, ··a,li_'!dos¡",~ .. ":J;.\;~l,'.as¡:,),9':'!11.ºc.~.!ICiaJ· capitalistas en su guerra 

. co~ ti~.<.ri_t:.'.i~~~~~~r:~~~1t~~:m.1r.~~;~:;·c~incid ió con el reconocimiento 

del' gobiernoosoviético por;•. parte· del gobierno cubano. 

·. ·: ;·~;·f E·J~l~t~~'.ii~~!lt~~r i~itt¡;·:·· · ;:· ••· .· ·. ··· 
''/• Al;?ganar,,el•~iJobierno ·en 1944. Gr a u, toleró el control 

Nacional del Tra.bajo, a pesar 

de ia opoiición de l~~ ·Auténticos de que sus viejos adversarios 

lo mantuvieran. Grau tenia que mantener un balance de fuerzas 

en el país ya que Batista controlaba el ejército. Mas adelante 

y como resultado de un acuerdo con los comunistas, Grau, nombr6 

a un comunista vicepresidente del Senado y aceptó definitiva-

mente el- control del movimiento obrero por porte de éstos, 

Durante su gobierno la Central de Trabajadores Cubanos logró 

q'ue el Frontón de la llabnna se conviertieru en su sede. Pero 

para 1946, cuando los Aut6nticos lograron copar ambas el acuer-

do con los comunlstas quedó roto. La situación ero otra en 

lu escena internacional y la político estadounidense que pesaba 

mucho en la cubo na se había tornado anticomunista. La 6poca 

de las alianzas habia terminado y el gobierno de Washington 
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promovía entre las nacione.s .del continente una alianza antico-

munista. 

·El· ministro d,e( Trabajo de Gr a ti, Carlos Prl.o Socarrás 
. . . ', .. · ·,,:,..;_: ):<.:-··_ .. ,'._·._·_,-_.·_--,··._ .. .--:<:_· <·','-.}'"-_. 

se encarg6'·'dei. e'liniin·a·r .. •1lai';iitfluencia comunista del movimiento 
. _,-, ,;-;:;----.::;J:.:-:·.·/y,':::·'-~,';,·.:· .. •' .,_ 

, ' " ' \ \ ,~ ~ ~ ' 
obrero; del': país.'.,, '.La .ocasi6n se prest6 nl convocarse la V 

Cbnf~r:n~td~'.·;3~;~'\;.f·f~;S(§o~federaci6n de Trabajadores Cubanos. 

La lucha··po'r'-eF.coritrol de la misma ocurrió cuando se enfrenta

ron ·¡o·~·~i~mb~o~ del partido Auténtico y los lideres comunis-

_tas. -El año en que se convocó la conferencia 1947, fue de 

mucha violencia. Ambos bandos desconocieron la autoridad 

y liderato uno de otro, y los Auténticos eligieron a Angel 

Cofiño, un lider obrero independiente, como lider de la orga-

nización una vez que lo facción comunista en una reuni6n por 

seporodo elegía a Ló.zuro Peiia nuevamente como su lider. La 

huelgo de los estibadores del puerto de La Habana trajo la 

represión de la misma por el ejército y mas adelante la repre-

si6n de la Federación de Trabajadores del Azúcar en Oriente 

unido a varias muertes entre el liderato comunista trajo el 

control del movimiento obrero por parte del partido Auténtico. 

El Sindicato de Trabajadores Marítimos quedó en manos de dicho 

partido y la C'J'C bajo el control del mismo no tardó por ser 

reconocida por el gobierno. 

El año de 1948 fue uno muy malo para la causa comunis-

ta ya que como resultado de la campaña llevada por Carlos 
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Prío Socarrás a su ·ei'ecci.ón com(). presidente de la República, 

al ser electo. se . .j_;;¿¡¡~·t6 ·~e. radio· Mil Diez y 
<<.<·\~' '!~·; ·:.,.~ .• ·' '·>' .'.-'" .- . 

pe ríod ico • lloy ,.·.' ·," Par'a .J 9.50\ los·,: ¿o mu nis tas pidieron tres escaños 
. .'. · . -: .. ::::~ -~ : __ ·:--. __ \:~ .. ff·::'~:'.~)·.:;}:;·f';:;~;:;;:~~~.,~·-s,,~:::·1,·:_1}~· -: .. " --,: 

que tériia.n'.:.en: ·al\i'S1fao'do·r La ·cifro de sus electores entre 

19.52:y i~~!l)!'J11~t~~·"btrca setenta y cinco porciento, de cin-
•'·"·--;_:·', '·J,.' ':·:.-· 

proscribió al 

cuent~.Y ¿i,,i'~,~,;~i.t:~cfo~e mil, en este último año. 

'\'~.<-. ,,, 
... : .. /;". ·--;. ,' ,, 

· tii·tom.~r e'¡'. 'poder l'ulgencio Batista y debido al necc-
.::-.::, ' 

sario recotÍ~c:Í.mient~.· del gobierno de los Estados Unidos, su 
. . . 

politico· fue diferent.e en cuanto al trato con los comunistas, 

. el reconocimiento requería del nuevo gobierno la continuidad 

de uno politico onicomunista. Por consiguiente en octubre 

de 1953 su gobierno declaraba ilegal al partido comunista 

en Cubo, Sin embargo conciente de su redituable política 

de apertura se las arregló para nombrar algunos comunistas 

en puestos de menor jerarquía dentro de su gn~inete. Nombró 

a Arsenio Gonz6lez como subsecretario del Trabajo. Sin embargo 

fundó el Bloque Obrero paro tener un control directo, pues 

desconfiaba del liderato de la CTC que estaba presidida por 

un antiguo comunista, Eusebio Mujal, Batista permitió el 

control de lo federación oriental de los trabajadores del 

' azucar. Mientras que los comunistas se habían identificado 

y militaban en las filas del partido de la Acción Progresista, 

de Batista. Así'. pues, cuando F'idel Castro y el Movimiento 

26 de julio hicieron su llamamiento a la huelga general de 

abril de 1958, los obreros organizados no le apoyaron, La 
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politice d.e di.cho movimiento se .:definía con las posturas del 

partido Ortodox'o y; a· pesar' del: apoyo fci tadino coordinado por 

:::::::;~St~~~~ii~1l,l~f ~~:::: ::::::.;::::,.::::: 
"Times" de Ntie'va:Ycirk'/hrn;;fiacaso se' debi6 a que el Movimiento 

. . _. .·. :: -·.·'' ·:::: ·;,:.··'.~_-~_'."i {~,~~::;:f;~_:;¡~~'.:};::·,··_;'.t·~J.~'?/::·(.:·;·<>~' '. ' 
26 de julio no:habi~"or~a~iirido(un frente com6n, y en el mismo 

eran. necesarios l:s com~nist,as, <79 ) 

Sin embargo en la medida en que el régimen de Batista 

se fue deteriorando y la represi6n se hizo mas evidente, los 

comunistas fueron haciendo contactos con el Movimiento 26 

de julio, en el cual muchos ya militaban. La visita de Curlos 

Rufoel Rodriguez a la Sierra Maestru lim6 las asperezas entre 

parte del liderato rebelde y los comunistas cubanos. 

Lo influencia que el partido Auténtico tuvo sobre 

el movimiento obrero cubano fue perjudicial yo que mientras 

tuvieron el liderato del mismo ol desplazar o los comunistas 

d'urnntc la época de Prío, fomentaron la dependencia del mismo 

en el gobierno. 

(79) Véase, Cuba: g6nesis de una rcvoluci6n, op. cit. 

' 
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JO. EL MOVIMIENTO 26 DE JULIO. Y MARTI: 

. auni¡ue vinculado .·con .. el partido actuaba independiente de éste 

afirmando: ''El momento no es político, es revolucionario. 

La política quiere decir la consagraci6n del oportunismo de 

los que tiene medios • .,La revoluci6n abre poso al verdadero 

mérito". (SO) Y añadía: 11 A un partido revolucionario debe co-

rresponder una direcci6n joven y revolucionoriu, de origen 

popular, que salvará o Cuba''.(Bl) Tales polabras no eran nuevas 

de no saber que eran de Castro, bien pudieron serle adjudicados 

a Grau, Gómez o al propio Chibás. Sin embargo, las mismas 

iban encaminados a preparar al grupo de jóvenes ·que dirigía 

a un proyecto insurrecciona! que iniciaría la lucha contra 

e'! régimen de Batista. Su primer acto bélico serio el ataque 

de dos cuarteles militares en Oriente con lo cual el pretendía 

cobrar notoriedad y adquirir, simultáneamente un arsenal. 

(80) 

(81) 

En El 
citad o 

I bid. 

Acusador, periódico mimeografiado clandestino, 
por Thomas, op. cit., pág. 1080, (Tomo II) 
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Se con tobo con el factor sorpresa, .sin embargo, los cuarteles 

contaban con cerca de mns.dé·:··mi'f;·hombres. El lugar Oriente, 

lejos . de 1.a. ll~~'an~; (.U,~.:.s~60~:F·l~~;~·,~(;~i~.ºlmente ·revolucionaria, 

era el·.pre'ciáo;:i<•El •gr.upo<de•}Castro'••;si .. bien leía a Lenin era 
· : :·-..:. ... ----~s\:5::::::;; );,;.;(::~:)~;~t:t:t~:'Ji~~f'.t;~~.f Et~}~f }./~:):-7~~·:1:;'.::;-~\::r~y\_·; -:·:-;: : : 

un gr tipo; ··a pasioóad o·:,: d e¡1íMai''tí•;•.i<1 Desd e.:;·un principio, éste, había 
j ;:<,.,:~!:';i:~:::~-:i};f ~:~.ll ~1'.:f {~~~.~;~:~~~4~~~N~:_\\~J~~~~i;~~~i~;[~i~f -~;-~~;:\ ·i,;: = - • 

·sido el· :inspirador,;f'del)!;kproyeéto\'•;'.'i•P.ero ya dentro del grupo 

Y princ~p~.l~~-~~~~\~:~i~i~ií''.~~!~~i~\~(la disciplina leninista se 

iba haciehdo<•seritir::.:·1}'!fjo¡j'O''paliibtas de Castro en 1953, en una 
· . , :: - ~T-:,::·,'::.:;;-<~';F,:~·,--~-;:L:;):.~sx;::'.:J:~_:_:·_,:,.<< _ _._;.-.-_ ·: 

radioemisora .. i.ntérvenida,· son yo índice de la gran influencia 
' ' • ,. '·' ,, ·-' ., - v' ,• .' •': '., : ' "' 

martiani,en el~~ovimiento: 

La revoluci6n manifiesta su respeto por 
los trabajadores ••• y ••. el establecimiento 
de una justicio social total y definitiva, 
basada en un plan bien organizado y oportuno 
que cree un progreso econón1ico e industrial •• 
La Revolución .•• reconoce que se basa en 
los ideales de Murti •.. y adopta como propio 
el progrnmu revolucionario de Joven Cuba, 
del ABC l<adical y del PPC (Ortodoxos) •• , (82) 

Tales pulubras ~antcnían la tradici6n martiana de la continui-

dad de proceso. Martí había señalado: en su "Manifiesto de 

Montecristi 11 11 
•• • el pueblo emancipador de Yura y de Cuúimuro 

una guerra digna ... al declarar así en nombre de la patria, 

y dc11oner unte ella y unte su libre facultad de constitución, 

la obra idéntica de dos generaciones,,, ( 83 ) En las palabras 

(82) Jules Du Bois citu Haúl G6mez García en Bohemia (IS de febrero de 
1959, citafo en 'l'homa5, Cuba: la lucha por .. ., op, cit., pág. 10 

(83) Pedro Pablo Rodríguez, recopilador, El Partido Revolucionario Cuba 
y lo guerra (La Habana: 1978) pág. 270 
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de Fidel Castro había un sentido de continuidod, el mismo 

que Mard, habi'a.:dadó, a''las .. suyas,:' .. La .Ugura y las ideas de 

::::: .. ·::•:;~~1~t~if i~~~j~¡.;·;V}i"K,::· ·::: ··.·: 
de Mar tí' e. 'inconscien témente' 'o ':concientemen te siguen 

reviviendo {;_.\ ~i~J .. ,,Qe;C:¡~~';{~'.';~~a hacer resurgir lo 
,'•;·:·;:.:)e•";• ·_·:.- ;, • 

- ,., ... -, ~;::·· . . . 

Inclusive 

nacimiento 

sus pasos 

insurrcc-

ci6n. 

De haber surgido triunfantes en el ataque al Moneada, 

los revolucionarios comandados por Castro hubieron proclamado 

cuatro leyes citads por Thomas, que reflejan característicos 

simila~es a las del ideario de Jos6 Marcí. Las reinvindicacio-

nes o los obreros, lo repartición de la tierra y los derechos 

de los colonos cañeros, eran las principales preocupaciones 

del frustrado asalto según quedó expresado en el manifiesto, 

Otros temas señalados fueron: la educación del pueblo y el 

establecimiento de cooperativas ogrlcolas, sin embargo, no 

se preveíu una nacionalización de la tierra. Claro está, 

los reclamos quedaron en meras aspiraciones hnstu que el go-

bierno de la Revolución cubana los puso en vigor, 

El ataque frustrado del Cuartel Moncnda dejó un docu-

mento muy importante: la defensa de Fidel Castro unte los 

tribunales del gobierno de Fulgencio Batista, Lu historia 

me obsolverb, como se titu16, fu 11uevamente un testimonio 

reinvindicotorio en el cual las ideas de José Martí estobon 
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,presentes. El autor intelectual del asalto, alegaba Castro, 

había sido el Ap6sto]. •. · De esta manera Mar ti conciencia de 

la nacionalidad· se.f.coFvi~rt~ ·en autor de un acto revoluciona-
. ,.- :~ > -:-..- __ .': <. ·.:< .:;/,c .. N::-;_;:_¡·:<:·:-<:>··:-_.e:~ 

rio, El niito,·,c~br6}i'v'ida''.t·con la "Generaci6n del Centenario", 

:::io;?l~t·~t~;,1~t~ti~~~~~!tan:: :::::::te"e:n ~:~oevrim:::to cu2b6an:~ 
·, ·· .,_ :.e,\-·,,:.,, · .,, ··· · ; ···-~:, .· · 

y 11 1a.:cligll'l.'d'~'J 11 ,'~;~.l pueblo añadida por Ernesto "Che" Guevara 

seran · ·~i 'púnt~ ·.de partida que motivorío la lucha, 

ea su libro· Cuba nnd the Revolutionary Myth, comenta: 
' 

' 

Guevara era la figuro central en lo educación 
política de los combatientes durante el 
entre11amiento intensivo,,.Por otra parte 
era diligente, sera y un ejemplar estudiante 
de la guerrilla ••• enseñaba· o los casi iletra
dos 11 como leer y entender lo que leian 11 

(citando Judson a Alberto Bayo) ••• Uno de 
los ternos consistentes y repetitivos en 
lu educuci6n general de lu tropo ero el 
de lo dignidad. Por ello un escritor especu
la (refiri6ndose Judson a Michael Lowy en 
su lubro El marxismo de Che Guevnra) Cucvara 
leyera Don Quijote de la Mancha a los campe
sinos recrutados en la Sierra Maestra. 
No hoy roz6n para dudar que hiciera lo n1ismo 
con los menos educados reclutas en el cnmpn
mento clandestino en Santa Rosa (en Méxi
co). (84) 

Judson 

El deber debe cumplirse con "dignidad" y patriotismo. Esa 

sería la actitud del guerrillero, muy distinta nl viejo concep-

(84) Supra, (Boulder, Colorado, U.S.A.: 1984). pág. 93 

' 
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to de lucha heredado de la. é¡ioca en que se luchaba contra 
·.: : •. ,· 

el régimen de. Machado. El •guerrfller.o tiene un "deber 11 en 

su conciencia · como.·· cubano;i¡ s~~(i'~ . lo , ~eña lado Marti, lo 

cumple a la patria. 

El prop6sito miElmo cdndicoio~a la forma en que se debe de lle-

v~rse a cabo la reinvindicaci6n de los cubanos. 

el propio Ernesto Guevara: 

Las palabras de·Morti de hoy no son de museo, 
están incorporadas a nuestra lucha y son 
nuestro emblemu 1 son nuestra bandero de 
combata .. (85) 

Señalaba 

(85) "José Mar tí", Siete enfoques marxistas sobre José Mar ti 
(La Habana: 1978), pág. 76 
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CAPITULO IV 

MARTI Y LA REVOLUCION CUBANA 

l; RENACE MARTI: 

Mard .. cobró,· gran i1riportancia paro los intelectuales 

revolucionarios. al . producirse el triunfo del "Movimiento 26 
.-. -··. ' . '<; 

de .julio.... Varios' árticulos sobre el Apóstol anteriores ul 

triunf~ te~oluci6nario y de gran n116lisis ideol6gico, renocic-

ron. Su figur·a e ideas se habían convertido en el punto de 

partidu necesario al nuevo proceso polltico. Aún cuando el 

mismo abraz6 el marxismo-leninismo corno su oricntaci6n política 

sus ideas continuaron siendo de suma importancia. 

La figura de Marti como eje central de la Revolución 

Cubana la determinó su propio lider Fi.del Castro. Lo propia 

evolución del líder y su movimie.nto fueron marcandó el si¡¡nifi-

cado de este personaje en el proceso revolucio11arJ.o. La impar-

tancia de su figura fue y es tal que Martí cobró vidn para 

el cubuno de tal manera que es lo fuente de explicación y 

la justificación de la revolución misma, Es por ello que 

se considera de suma importancia el conocer la interpretación 

que de Murtin han dudo algunos prominentes intelectuales revo-

lucionarios. 
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Can la .revoluci6n :renacen los estudios de Mella, 

Roig Leuchsenr.ing,. Blas· Roca, Má.rinello, Harrcga, Roa y otros 

::::.:: .. :·3Lt1:w~~l~~li1ls~~,;~~:::· .::, : ... : , ·:::: ,. : : : 
e~ el elementóJpr,iné:ipál;('en:t;fla{;que·: se conoce como socialismo 

···' ': :;: ':h:::':~:'.'\'(:;{·_g~~~-~~~t~~~tff~f1H1P.f:,~~tk1~~1:~fii~Jf.:·1.\!;\ . -
cubana· ci :··la::.;que:;,ien'f!'i:>casian·es·,::"se: ha llamada castrisma, por 

. . .. . .. :,::. : '; :~_)-~-~~·_:·':~_/i·:,'.-~:;.~:~~~;-1~~~ft~~~;%~';f~:~};'.:f.~~¿t~t}/\f .' .. : : .·: 
la ¡ireponderancia.,;de'\0iF.idel-;,::castra en el proceso. Pero es 

· imp~rtante s~~Bf~:~'.'''.~§~:\L~~fih"~·a éste -Fidcl Castro- destacó 
'::. ·~- <} >._: '\ ' . 

desde un . principia ·que las ideas de Martín hnbian inspirado 

la revolución. 

lln un principio los intclcctuules revolucionario 

se dedicaron a poner al descubierto. el proceso de encubrimiento 

de la historia cubana perpetrado por los sucesivos gobiernos 

en lo república mediatizado en cuanto a Mardn y sus ideos. 

Uno de las prlmerus actividndcs desnrrolladas por el gobierno 

revolucionurio fue lu rc11dlci6n de los obras com1>letos de 

José Martí y la promoción de su figura entre los estudiantes 

por parte del Ministerio de educaci6n. El Seminario Nacional 

Juvenil de Estudios Mnrtianos es una de lns formas que el 

gobierno revolucionario ha ideado pnro ¡iromovcr c11 lo juventud 

cuba110 el conocimiento de lu figuro m6s importante de lo poli-

ticu cubnnn de todos los tiempos, José Murtí. En el texto 

publicado en 1975, resultado de las mejores ponencias del 

segundo seminario celebrado en ln llabnnn en 1972 se señalo 

lo siguiente: 



En el Primer Congreso Nocional de Educoci6n 
y Cultura en lo llabona en 1971, se dispuso 
la crenci6n de los Seminariris Juveniles 
de Estudios Martianos con el objetivo de 
profundizar en el conocimiento de la vida 
y de la obra de José Mar tí, indispensable 
prira la- comprensi6n cabal de nuestra histo
ria, y cuyo legado antimperialisto y revolu
cionario contribuye a la formación de la 
juventud cubano en los principios y moral 
socialista de nuestro sociedad. (1) 
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A tales palabras se añuden las propias de Fidel Castro y se 

le señala haber enfatizado la importancia del estudio del 

José Martí por considerar que "especialmente ••• es indispensa

ble para la cabal comprensión de nuestra teoría revolucionaria 

el marxismo-leninismo" 
( 2) Y se enfatiza la manera en que 

se perfiló el análisis entre los jóvenes cubanos de todas 

las ramas del quehacer cubano dándose énfasis al deseo de 

"desentrañarla mixtificación desvirtuadoru y diversiouisto 

que durante más de 80 nños se ha realizado sobre lo obra de 

Jos6 Martí por los idc61ogos burgueses'' 
(3) 

E11 los seminarios 

que se han llevado a cabo participaron, la Central de Trabaja-

dores Cubanos, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educación y la Ciencia, la Federación de Estudiantes de Enseñan-

Medio, lo F'ederoción Estudiantil Universi.tnria, el ministerio 

(1) Estudl.os sobre Mnrti, edici6n al cuidado de Juon Sarria 
y Juan José Soto, (Lo Habana: 1975), púg, 7. 

(2) Iliid. 

(3) Thid., pág. 10. 
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del lnterior, ln Academia de Ciencias y la Brigada Hermanos 

Saiz de Artistas y ·Eséritores. _J6venes',_ ·Esto nos do una idea 

claro. de !~_manera qti~,-Ú;~ci'~ierrio·/reVolÚcio~nrio cubano desea 
. ·•--, •' -·· ' .. -· -··' ·- '·· -.- ' ' '" 

ver invol~~r~il~-.;~,:\~;¡';_'tiTr~i:~i?f~'~;· ~~~tares del pais y crear 
··,·.:~·,; .;.,,,;;.-••,,o,'·,."·<.-,·;::•;- ';~-~·;_',.:..:. __ (, ·.·',.-1.'~,v< ', , 1 .·. '°;_,·:~ • .-;.,, 

. "' .. -;·· ,,'. .. ·,··.:_·.' /.:_·:-\'.~_;;.~_.."·/.:~tt'Ü:>· _:--:-,·>'~-~ .·:«_- - • ', ,__ .-,,_,, .. ,, _,.-,·-. '·"' - .. -

.en la juve·nfüd,•:canci'éricia·;"·dé;x:•la·/impoi:tancia de lo figura de 
-_- _ _- __ ::~:.- -\ \,\:'.l'.')i!-~:-~,?~~D,;:-:~:-~:-~~i~l~,-~;:;~iN_;·¡;'.~7~f:~'._?i~~f0;{g,t~·:'.,;_t~~t'.~i·t~~~ ~-;::,\\;X:.--·:_:·'- _. · 

Mar ti,: ,Entén,dénios}<iu~•f~lat)cü1fura;\de/la;RévolucJ6n se interesa 
·_ 

1 

... : - · _:- :_·, ·:-~:·:-f?'.,--:~_:f,~::·~_,>~~:t::tt·::fi}~!:;,·.;~k~f:\f~:i1~~'.~%·:q;~,~ .. '.~i~f~~fi~;::f ·r.·,:. .:' .... ·. 
en enfatiz·ar·.•1a·-.:cfi1fura":fdeP';ma·estro•···como un vínculo que une 

el p~sado a¡··p,;e~·~·~¿~'.~~~\~·~·ú;~.}fi~·~·".id~as, eran ton progresistas 

que ·se pueden ·éonsider'a'r aií't~sala de las de la Revoluci6n 

mismo. De esta manera los revolucionarios don continuidad 

o un proceso que según el propio Mnrti quiso tuvo su origen 

en Yarn y continuó en Bairo. 

El discurso de Luis Pavón, presidente del Consejo 

Nacional de Cultura, en lu inuugurnción del segundo seminurio 

es un ejemplo del prop6sito del gobierno revolucionario de 

darle unu 11uevu 11crs11ectlvu, 11ero ¡>uru ello se tc111u que po11er 

al descubierto lo manera en <¡ue se l1ab1n falsif icu<lo la figura 

de Mnrt1 y se había falsificado su pensamiento. En los pala-

bras de Pavón se describe lo que podríamos señalar fue lu 

primera actitud· del gobierno interventor estadounidense antes 

de instaurarse lu repúblicn en Cuba. Esto fue la etapu de 

encubrimiento, que precedió lu ontcr:i.or de la época final 

de la colonia co11 Espa~o en lu cual se inter1tó deformar, según 

Pavón, la historia del puí.s. El trabajo de llanna y Frye, 

los encargados de lu cducac1Ón y la culturn de Cuba durante 
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los años de la ocupaci6n se caiacterizaron por el interAs 

de cambiar la mentalidad del ·;cubano, .norteamericanizandole. 
,'•., ' . 

Por ello se enviaron a est~clia¿ a unos mil trescientos es tu-
: __ . . : -.. : .. _:>;_,~·-: . 

diantes de pedagogía a ·las .esc'uelas en los Estados Unidos. 

Los primeros maestros ""r:e,pu.biicanos" -como los llama Pavón

se les enseñ6 la historia por ''quienes m6s interesados estaban 

en alterarla 11
• 

(4) 

Uno de los aspectos mis interesantes que destaca 

Pavón en su discurso es el hecho de que se creó la idea de 

que durante las dos etapas de la guerra de independencia la 

creación de la cultura en sus aspectos mós significativos 

habla sido interrumpida. Señala. Pavón, "los historiadores 

burgueses interesados en exultar lu obra de los colonizadores 

afirmaron que el desarrollo de la literatura y el arte en 

Cuba había sido interrumpido por las guerras de independen-

cia 11 (S) Si vamos por sobre la historia de Cuba entre: 1868 

a 1898, encontramos la falsedad de tal afirmación. En mero 

recorrer por sobre lu obra escrita de Martín es un sólo ejemplo 

de que tal cosa no es cierta. Martí había propuesto en la 

segundo cta¡>a de la guerra los conceptos de la 11 guerra culta'' 

y 11 creadora 11
• Si Apóstol con tales ideos dirigió la lucho 

por la independencia hasta 1895, como es posible que se tratara 

(4) 

(5) 

"Contra la falsificación de nuestra historia y la adulte
ración del pensamiento martiano 11

, Ibid, pág·. 20. 

file!.· 
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de afirmar tal aseveración. La actividad bélica en Cuba no 

detuvo las demás· actividad.es en el país puesto que la guerra 

no se llevó.· a . cabo. en. todo el territorio nacional. además .,;.,,,·_· 

hubo una cºultÚ~~;·d~\·:g~e~ra generada por aquellos que en ella 

lucharon. Lo.s·.;· .'intel~ctuales separatistas hicieron cultura 

durante la guerra, 

Pavón destaca la estrategia educativa en los primeros 

años de la república de la siguiente forma: 

Se abordó él estudio de la historia de la 
culturo ocondic:lo11u<ln por pu11tos de vista 
que corres1Jo11dicrun con los intereses del 
colonizador. Se quiso extraer do las aulas 
de José de la Luz y Caballero toda nuestra 
cultura. y aún nuestru historia revoluciona
ria. Pocos fueron los que reconocieron 
las miserias que acompañaron la vida del 
ilustrado catedrátic. ,, . (6) 

LucgO de señalur las críticas ele Luz y Cabullero hiciera el 

propio Antonio Maceo por éste haber sido esclavista, También 

en su critica, Pavón, señala n las oñoranzas en los primeros 

años de la república a épocas de la colonia en que se le daba 

preponderancia a lu cultura hisponn y bluncn, al tiempo c¡ue 

se veía con desprecio y olvido a los representantes de la 

cultura de los afrocubanos, el poeta Gabriel de la Concepción 

y Valdés por ejemplo. De poerta se~olu sus vicisitudes y 

( 6 ) l.!!i.!!. . • p á g • 2 l. 
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participación en la revuelta de negros y el llamado proceso 

de "La Escale~~''·• Esp~dfkamente afirma sobre la participa-

ci6n de Luz 0'\;. C~ball~r·o 'en ,'tal proceso judicial. Pav6n pone 
>>: ·:··.,;\/i·~,.~· .~:~;:··:<·'(~~//:';~>\::.~;··~·:,;~ F:, ··\< ... ,.:'.:, .-'. . 

énfasis •enX.~stu'd~frtl~s 'libros de Fernándo Ortlz, para conocer 

lqs. val~ie~',,'~~··il'l 'c~Úura negra en Cuba, aquellos que Murtí 
\· .. , __ , ... 

qonsider6 ¡;·a~t~· e~encial de lo .nacionalidad cu bono. Y añade: 
. _,' 

"La repú.blica era, por obra y gracia del dominio extranjero 

1la nacionalidad artificial' que Marti quiso evitar". (7) 

Pavón en su discurso nos lleva n tomar concicncin 

sobre un temo ya discutido por el estudioso Jorge Mañach ( 9 ), 

el del llamado 11 choteo" o 11 relujo 11 con c¡uc u fuerza se trató 

de identificar al cubano, El "chpteo" iba fuertemente unido 

o otro concepto con el cual se trató de identificarle, lo 

indolencia, Un pueblo que todo lo toma a "choteo" y que es 

indolente, pues, necesito estar bajo el tutelaje de otro más 

apto y trabajador, Pavón nos deja claro como los medios de 

comunicación l]el • pu1s, entre los cuales menciona El diario 

de la marina- periódico pro-español en épocas de la colonia 

~que perduró hasta la Revolución cubana- se prestaron a promo-

ver la ideu, 

(7) 
(8) 

.l!!.itl. • • p á g • 2 3 • 

Véase de Richard Butler Gray "José Murtí: His Life 1 Apo
theosis1 and Significance As A Symbol In Cuban Politics 
nncl Selected Social Organizatlons", (University of \Hs
consin: 1957). 



Afirma Pav6n: 

Se intent6 borrar todo el heroísmo <le nuestro 
pueblo; se nos enseñ6 o creor que erumos 
ui país cuya ley era de choteo general, 
cuando habíamos peleado con fuerzas muy 
disimiles contra lu dominuci6n ospnliola 
y luch6barnos contra el imperialismo norteame
ricano, (9) 

Y sobre Mari nos dice: 

.. . Se volaron sistemáticamente la falsifica
ción y la mentira, cuando no el ocultamiento 
total de sus ideas. La e<lici6n de sus obras 
completas en trece tomos lenta y penosa 
realizaci6n de lu persono a quien .habl.a 
confiado esto taren, no pudo tcrn1i11urse 
hasta 1914. (JO) 
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Luego nos descubre el papel de Julio Antonio Mella en el darle 

a la figura de Marti una dimensi6n revolucionario. 

En estos scmi11nrios se intc11t6 demostrar • como se 

habiu falseado a Marcí y la manera en que sus ideas fueron 

ocultodas en el pasado. A los estudiantes cubanos que purtici-

paran en los mismos se les hizo ver la manera en que se le 

ustituyó en importancia cuando se enseñaba lo historia patr:iu 

con otros personojes que fueron menos controversiales. De 

asto manera, los participantes, tuvieron la gran experiencia 

de conocer la f omo en que la l1istoria sirvi6 a los prop6sitos 

( 9) !bid., 

(10) Ibid., pág. 25. 
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hegemónicos de la potencia extranjera que manejaba los destinos 

del pais. El propósito de .los intelectuales de la Revoluci6n 
'· < ,. 

ha sido ~edescu'bi:lr l~, h:i.stori~. deLpaÍs y poner.la al servicio 
. -:, '! ,., . 

proceso poÚfi:i:o :l~ic:laciri;\ >Descubrir a 
' ' .. ,, ' :·• . .. , -·: - .·,' :. ·._ '•:. : .. ,.' ,._::·:.::'..,,· -.:·; 

un nuevo Martí, del 

más acorde ccrn ltl. reaÜdad.üa'cii>nBl. 

El pueblo cubano durante el año dedicado a ln alfabe-

tizaci6n comenz6 a conocer o Marti nl mismo tiempo que lo 

vieron desde una perspectiva diferente aquella parte del mismo 

que lo _conocía de una manera diferente. Mard de pronto se 

convirti6 en proteastandarte de las ideas revolucionarias, 

Algunos trabajos realizados por los estudiosos martianos en 

épocas anteriores a la revolución .se reeditaron. Mella, Roig 

Leusenring, Roen y otros fueron nuevamente revisados para 

darle valor y perspectiva histórica a las nuevos ejecutorias 

o para que el pueblo conociera el buen juicio de los anteriores 

revolucionarios marxistas. Bohemia, Carteles, la Revista 

Casa de las Am6ricas, Verde Olivo (el peri6dico de las Fuerz~s 

Armadas Revolucionarias), Revoluci6n, Granma y otros tantos 

se dedicaron a analizar a Mart:!. Por su partµ los discursos 

del liderato revolucionario hicieron referencia a Marcí pura 

reafirmar la continuidad <la lo Revoluci6n cubana con el proceso 

ya iniciado. 
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2. EL PARTIDO POLITICO dREADO POR MARTI 

la dictadura 'del ··proletariado, para construir el socialismo 

base indispensable en una sociedad que aspira o ser comunista. 

La eliminaci6n 'de las clases sociales es lo meto final en 

una sociedad que aspira, como la cubana, o la igualdad. Para 

ello el Partido Comunista Cubano tomó el poder una vez la 

Revoluci6n Cubano se autodeno1nin6· marxista-leninista. Desde 

tal perspectivo politicu tan particular y dentro de la concep-

ción dialéctica de los hechos sociales, la revolución busc6 

lo manero de unir el proceso politice iniciado por ella a 

lo historia misma del país. Lu mejor manero de hacerlo fue 

mediante el estudio del Partido Revolucionario Cubano. fundado 

por la emigración cubana de los Estados Unidos bajo la direc-

dón de José Murtl. El grun lider cubano había creado el 

mejor instrumento para luchar por la independencia de Cubo 

y eliminar todos los vicios de la lucha emancipUtorio previa. 

El partido había nacido de unas organizaciones patriót'cas 

eminentemente obreras. Poseía unas estructuras democráticas, 

que 1nuchos marxistas lus i<lentif icabun con el centralismo 

democrático que prevalece en los estructurus políticas socio-
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listas, En las ideas ma~tianos se había. desar.rollado la idea 

de una clase que crea una· nueva república para esa clase que 

es mayoritaria en Cuba. El partido Revolucionario Cubano 

fundado por Marti expresó en su momento parte del fenómeno 

ya expresado por su radicalismo y posturas, Luego entonces 1 

ipor qué no en este momento utilizarlo para fortalecer al 

nuevo partido y su obra en el país? Lo interesan te fue que 

el fenómeno del partido cuma fuerza creadora de un movimiento 

ya habíu aparecido en Cuba ¡1cro no pudo dcsurrollarse ul n16ximo 

debido a la intervención del Ej6rcito estadounidense, El 

Partido Hevolucl.onorio Cubano cru un proyecto inconcluso en 

la historia de Cuba, La sociedu<l cubana no se había desarro-

llado según los planes del hombre y el partido que habla traldo 

la independencia al país. Por ello en la nueva etapa, la 

experiencia de aquel momento en que se creó el partido, su 

ideología y su acción poli ti.en sirven COnlO parte de la forma-

. ' ClOO y nf irmación para el pres en te que lo supb·ra. 

El estudio del Partido Revolucionario Cubano fue 

visto por los intelectuales desde distintas perspectivas, 



238 

pero quizas la más frec'uent.ada ha sido la ideC>logia. La pre

gunta ha sido: lqué tipo de partidoifue }l fu~dado por Mar ti? 

El análisis ne~esad.a~ente se ha ~nc~minado el estudio de 

clase y a" la<.real¡da~ ti'istr;ica· la cual se enfrentaba. 
. ' . ,- ~ '·"·'"' 

Los:•. est~d-iClso·~ i:~bancis ·:b~s~iin i inconcientemente el 
.-:-·· ., •_: ... ;,:, -' :. -·: .· 

"partido 

escuela" del ~i~estí:-ci 'paf~ °justificar al "partido expresión 
. _ .. _.. . ':·· .',- '- ··-·->·'.·:::_·<: '._':•::·'\ ·;:;>~-;,;·:._:'.";{';.::.. ..... " 

de uno ~lrise 11 ·~u~-:~re·¿e~de~crear uno nueva naci611. 

Uno de los estudiosos que mejor ha investigado el 

Partido Revolucionario Cubano ha sido Salvador Morales, llizo 

dos recopilaciones tomados de las Obras completas de Martl 

que titul6 El Partido Revolucionario Cubano y El Partido 

Revolucionario Cubnno y la guerrn 1 . además de varios artículos 

publicados en la Revista Cusa de las Amérlcas y Bohemio. 

En estos trabajos pretende destacar lns cnractcristicas demo-

cráticas y revolucionarias de la orgnnización fundada por 

la emigración cubana y José Mnrti. Morales es uno de los 

primeros en destacar las características del partido, en la 

introducción de su recopilación sobre textos martinianos El 

Partido Revolucionario Cubano destaca el partido como uno 

"progresista que se realiza democrúticamente, en el sentido 

de un centralismo den1ocr6tico, diferente al elitista y burocrá-

tico de los dos partidos butgueses de la colonia, Uni6n Consti-

tucionnl y Partido Autonomista'' ( 11) Además, nos descubre 

(11) Jhid., p6g. 22. 
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un curioso dato: ''L~ inserci6n proletario en el partido políti

co· rompe la tradici6n anarquista predominante en el movimiento 

obrero de abste~c:lonism6 p~lítico"(lZ >. Con ello, Morales 

pone al reiÍ.e'v.i ·~r vin~ulo del partido con las masas obreras. 
. . ' ., ' . ~' ':. '· .. . ''·'' . 

La coinciden~Ú1 'en·. qúe' mientras se fundaba el PRC en Cayo 
. . ' . . . 

llueso en. La Habaria.se llev6 o cabo el Congreso Regional Obrero 

de la Isla de Cubo, en el un ''acuerdo audaz'' produjo la suspen-

si6n del mismo por porte de las autoridades. Señala Morales 

que dicho acuerdo del congreso apoyaba la independencia de 

Cuba. El mismo ''reconoce que la clase trabajadora no se eman-

ciparú hasta tanto no abrace las ideas del socialismo revolu-

cionurio .. , también declara que la introducción de estos ideas 

en la musa trabajadora de Cubn no •... ha de ser obstáculo para 

el triunfo de lus aspiraciones Je emancipación de este pue

blo". (! 3 ) 

Morales buscn semejanzas entre el partido fundado 

por Martl y los partidos obreros y afirma que ''no estaba erigi-

do sobre una coalición de intereses de una clase" y añade: 

(i2) 
(13) 

Se lcvont6 sobre una concepción politico
social integral, dirigida a liquidar el 
colonialismo de viejo tipo e impedir la 
impluntución del que ya usomoba como nuevo.,. 
La obra de Marcí y el Partido Revolucionario 
Cubano conduce o los hombres n la acción 
responsable, sobre la base de argumentos 

lJill. .. 
Ibid., 



racionales y no siempre requerimientos emoti
vos,., (14) 

240 

Luego de señalar·:\ª"":¿~~,°:,ft,~\~·~¿~:,(d~:l< comienzo logrado por los 

Estatutos,· de1:·,pá'rddci;:>:.1!1a:·facertáda :interpretaci6n hist6rica" 

de las ª1,P1Lf:ñ~;~:i~~~)~i~Y·»~'u'\'Pr~¿: por parte de Marti, afirma 

Morales igua1·,;_que.«:·e1;.propio Castro que el Partido Revoluciono-
·-'.---;·:::._.,',,.·;·- ·y;!:,;_··: 

rio Cub~~~·:<~~ 11ef precedente más hermoso y legítimo"Cl 5 ) del 

Pa~tidó Comunista Cubano. 

Uno de los temas más discutidos por Salvador Morales 

cuando analiza el Partido Revolucionario Cubano es el del 

centralismo den1ocrbtico, porque de cierta manera al buscar 

lo en la dinámico del organismo fundado por Marcí lo justifica 

en las acciones del Partido Comunista Cubano, Esto añade 

un nvnl hist6r1.co n la propia justificaci6n 1deol6gica del 

partido en el poder. Todo este análisis se justifica por 

medio de las ideas de Antonio Gramsci. Afirma Morales: 

' 

(14) 
(15) 
( 16). 

Gramsci ha señalado que "cuando el partido 
es progresistn 11 funciona 11 democr6ticamente 11 

(en el sentido de un centralismo democrático) 
cuando el partido es· regresivo funciona -
11 burocráticamente 11 (en sentido de un centra
lismo democrático), El Partido Revoluciona
rio Cubano fue un partido progresista por 
su composisci6n, y ojetivos, 6sta fue la 
base de su comportamiento democr6tico en 
su opci6n más avanzada. (16) 

1..!!..U!. •• póg. 23 
Tbid., 
11 La democracia en el Partido Revolucionario Cubano 11

, 

Uohemia, 27 de enero de 1978, No. 4. Vol. 57, pág.87 
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Morales nos da una clave en el anál.isis de Mard desde la 

perspectiva de ]~ }~tt,~~\f~a,li~ad révolucionaria. Nos da 

un temaL. ~i'.: centralismo:/democratico. Nos marca e'l camino: 
. . -, . :· _ --... :~ .. _-:\·:··~: -: ,\:<':·.:::;;~;.¿¡,~·,·i~~;_c:_.:'.ii~~;·:v;\-: __ :::~_~!:'.\::·:~'.: __ : -:::>.~-:~,::: ;, ; 

Antonio .•:.Gr.a·msci;-cc::.por,qu·e;;:en.\·'sus:· Notas sobre Mnquiavelo dejó 

::'~:;:~~J!lf ii\l~!f ;~~t",'."."'::::::~·,,:::·:,::::::,,: 
·en .los~ páis'e'i;n.sócJa,liii'fiía·•n:;i:}!órales ·pretende or ien tn r, n través 

de uº, O:i~á'.~,~~~~~~íi!f ~:t,~~~¡({~~·~!ómo es e Partid o h is t ó rico "pre ce-

d ente"· (céimóSseñ'iíi'ii\~:Fi'cle'lfCiistro) del nctunl Partido Comunista 
: , . ~; -~_,-: ~-_::'. '.:;/\::~~-;~·-,<~->j;>}:-~;{1,~tiz*:;¡~~§f _~-~s-_~:,!~:,~:?~f~~-:.~~;.:: :~-> · · · 

Cubano,• siryioc;,y.,is:fr,v·e'C:como;'perspectiva histórico de un pasado 
: -- -__ .. _ .. ·.· __ '": :·-\ :-----:::::~---)_;;'.(\/~:t;\~c:~-?~~~>J~?~<iz~~:·:~ ;~t··· "-·- · 
glorioso·'aun''\ligente:.en las estructuras de gobiernos actuales. 
· ··, · -- ~ ·_: __ --.-.,~:.::,-~:-\:r;;;~'.i':YS~':\~>·.- ~'.. -; · 

"" '-· .r, _¿'.(•."-':--.~: : ~ · :-,- .. · _.' .. ,,, 

Morales Explfcn lo Siguiente: 

Es posible captar en la escrituro y funciona
miento del Partido cierto centralismo demo
crático. El centralismo democr6tico signifi
ca que: 11 los organos dirigentes son elegidos 
de u bajo hacia urribn, los Órgunos partidis
tas responden periódicamente de su trubujo 
nntc sus organizaciones; establece una rigu
rosa disciplina y subordinaci6n de la minoría 
a la mayoría¡ los acuerdos de los órganos 
superiores son absolutamente obligatorios 
para los inferiorc.s. La <lemocracin de sus 
principios significa c¡ue el programa y los 
estatutos, nsi como los decisiones m6s impor
tantes, son oprobudns después de Uebuti<las, 
por la militancia. Tan1bi6n c¡uc los organis
mos dirigentes son electivos, rinden cuentas. 
y todos los miembros hncc11 vida uctiva. 
El ccntrullsn10 arguye 11uc lu organizuci6n 
tiene programa y e.slatutos Únicos, obligato
rios para todos los miembros, dirección 
~nicn y disciplino en cum11limiento. 



Y añade: 

El funcionamiento', del',,,,Partido, Revolucionario 
Cubano, cuando n'o. lo· practic6 éon' exactitud, 
estuvo muy~cerca, de' este' pr,oce'dimiento parti
dista;" (17)"'' ·,:, '",:•·:•: 

.~·' "• .. ;· '.'.'.:'::;-.. ··:-?1~ :·~~!?·f;'.i'~>;' .-: . ·?, _. 
--.~: . . ·-, .. /.<y·,-::~\" ........ , 

__ ;,-. . . "\'. -,:_¿_:_:s· \·~:;" 

?-4 2 

',.\ ::'.~:j/_'.J 1 ~-'·'· .'', 

Con ellos ·nos m~~~túi eiu metodolog:la para identificar al parti-

do fund~~~,',p~E,~a,~tI con tal funcionamiento. Aunque admite: 

Desafortunadamente no con tomos hoy día, 
con muchos documentos que indiquen el funcio
namiento del Partido Revolucionario Cubano, 
sin embargo, los pocos que tenemos a nuestro 
alcance ejemplifican el cumplimiento estricto 
de los estatutos por porte <lel Delegado. 
Su continua correspondencia con el Cuerpo 
del Consejo es indice de la reciprocidad 
entre una instancia y otra. Este funciona
miento dcmocrótico en la base y en los Cuer
pos de Consejo y ejecutivo, en el Delegado 
y Tesorero-, es el que urticulo la rclución 
de Marti con lo musa, como una intedependen
cia de carácter político, 

Morales enfatiza: 

' 

No existi6 tal influjo esot6rico como han 
dado a enten<ler algunos que no esnten<lieron 
realmente, Sin que ello descarte el arrastre 
de la poderosa influencia <le Mard por sus 
condiciones naturales de conductor. (18) 

Luego de discutir someramente la democracia al inte-

rior del Partido Revolucionorio Cubano, Salvador Morales recu

rre a la composici6n clasista del mismo, Destaca que el partí-

(17) 
(18) 

Jbicl., 
Jbi<l., 
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do estaba. coni uesto .\l~r .l:.rabajadores y· les califica como "los 

principales sostcned~r~s d~l pat~iotisnio" ( 19 ). Los principios 
. ·"··;·:c.:,··· ,. , ':- ;'-; ·- - ,._._ 

. -·;-.-:.:·:·.t.i.·· _,_.-.,:·',~·-:'-'"',.';:: .. ;·.·"-\é;'.\:"·;-".:·.-. -.. '. 
por los· ciiales :;:ae/:'{e.giri'>el':")ártido hada que los obreros, 

. _· ' \ . ! : -. • :- ',.; ::;_;-~·.,~:{j~"}_'},'3-:ú!"::~:;·~--~ ~-:·,":.º.~~~~, · _- "i- . _',-_,~ ,,··: ._: . 
los campesinos ;:·;,los•\.artesuno·s, los profesionales y pequeños 

. . . >:-<~- .. _:·/.:'.·;:;:¿:j~:'.l-~~<~~\~~-~::::~_\\_'.:AA%:~~;H~:'~~~~--::\·'.·:. ·-
bu rg ue ses' c f uernn ·c/la::~: ba sec:. del: :mismo, según Morales, "yo que 

'/: · --·_:: r -;.'·_,-~;<~~~::-:;-tt;-:1~:0~i~~5r·~t~l~:~r;~~0:r~·r.·.; 
la· burguesia•.i¡cubana:.,:•:estaba i:mpedida por si mtsmu, pnrn uno 

.¡ - - .,- ·~-- __ ._,,,_._,, ...... ,, •• ,.. .,, -. 

re~olu'~j_¿~· Y{JJ'~~~;J'J~·~t:isD, democrática, popular y antianexio-
• "-' . -:-·:·.::.-~_:1:-~·-~:>:'.'i.~>-~--;_:"¿ ., '• 

nis~a",· Evf~e~iciierit~ el estudioso cubano sigui6 las pulnbras 

del pro~io<Gramsci en El Moderno Pdncipe: 

Cuando. se quiere escribir la historia de 
un partido es neccsurio en realidud afrontar 
una serie de problemas mucho menos simples ... 
por ejemplo .. , lCómo deberá ser lo historia, 
de un partido? ••• Se trataría en tal coso, 
de lo historio de grupos restringidos de 
intelectuales y u veces de la blogrof la 
políticu de una solu personulitlud. El marco 
del cuadro deberli ser , , . mós vasto y com
prensivo. Se deberá hacer ln historia de 
una determinado masa de hombres que siguió 
o los promotores, los sostuvo con confiunza, 
con su disciplino, o los criticó en forma 
"reolista. 11 Evidentemente será necesario 
tener en cuenta el grupo social del cual 
el porticlo en cuestión es lo expresión y 
parte rn6s avanzado. (20) 

Fernando Portuo11do en su artículo Murtí y el Partido Rcvolucio-

nario Cubano destaca nl mismo como el organismo político que 

11 tuvo lo fuerza necusorio paru jerarquizar lo guarra que prepa-

(19) l!!.li·' 
(20) Obras Completos, l. pág. 46. 
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ro"(Zl), además de destacar la, tarea, inconclusa que dejó, 

lo cual ,fue reinviri'dicada ',por', el, ,Partido Comunista Cubano. 

Augusto, Benitez 'Flei_i~~.;:' joye~·, que participó 
·, .. «' - .'.-<·" :.'.':=.· -. - -.. ,''._;.-· . 

Seminaria tfa~'i~naL JuVeriü.'cie,,Estudios Mar tia nos • 

en el Segundo 

.. . ', 

El, tema del;'porl:i<l:'o de inmediato lleva a los estudio-
··.--.. -:·::··.:": . ·.-.·. 

sos cubanos al tema, de', :le· r~·pública que hubiera desarrollado 

el Partido Revolucionario en, Cu ha. En la discusión de un 

tema que se da en, el. plano de la pura especulación se recurre 

a los discursos y cartas de Marti en las cuales se intenta 

descubrir la república radical que Mart:l hubiera creado en 

Cuba. A tules fines se ha recurrido a anteriores estudios 

de Roig Leuchsering, Roca, Roa, Marinello, Loló de lu Torrien-

te, Fernando Portuondo y otros tontos. Algunas de las obras 

de CBtos autores cubanos sirven para upoyar las ideas que 

surgen sobre la' república de Mard. Sin embargo> la fuente 

más preciada es la obra escrita del propio ~lartí. En lu misma 

no se encuentro el tema <lesnrrollado, únicamente frases cortos 

un tanto obscuras sirven de apoyo a lu obra especulativa desa-

rrollada por los intelectuales revolucionarios sobre la incon-

clusa obra de Marcí. Lo~ discursos de Hartí y a611 sus cartas 

son poco reveladoras. Los estudiosos del tema en ocasiones 

tienen que recurrtr a frases de cartas, citas de artículos 

publicados paru la prensa latinoamericana con la que colaboró 

( 21) "E"s'-t"-"u"'d-"i"'o"'s"--''"I e=-' _l,,,_l "'i"s"'t"'o"r'-1=-· =-ª-=-d-=e--=C~u"l=ia , ( Lu 11 a b a n a : 
123. (Este artículo apareció en Granma el 
de 1966). 

1973) 
4 de 

pág. 
Enero 
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~ discursos conmemorativos. Pero es interesante notar que 

una vez ·que s'e especula. sobre :el gobierno que Marti hubiera 

fundado en Cuba:áe h~l'~tÍfica.Ía;n~tllr~leza del Partido Revolu-. . '' -. -"' -_ -- - .. .--,_ ·- .<. -:.:; ... , -- . ·--·~, 

cionario. Cú\Ía'!y se.deja''ál.Tect:'ór •con' la idea de que el mismo, 

como el propio M~~ti lo .~é:k~ih;;·Ü .era la escuela de la futura 
' ' " ····.".(· --~·-;,::.:: __ .• --".·¡_·--· :<i:-·-.· 

·, - -·_ - ' "' :-~'(_;. -~';.',' .. ::. ~:::: .,:: __ , . ' 
república. s'obrci este.-ras'¡ie'cto :'.que .señalamos podemos especular 

:,._' ·_,_' :_·,.:_,;-:: i:.•:;;·i'.~;·~-~:~?f?;};~~;;'.~,)>~.·--_j<--·:_~- .:.-' < - ' . 
nosotros mismos. y<señalar..-,:si .. •el ·partido fue uno institución 

política demoerática, popuÍar ,· policlasista y radical, lo 

república osi· pudo haber sido, Esa via de estudio ha sido 

una do -las más frecuentadas por los ya mencionados, si bien 

en ocasiones el an6lisis teórico marxisto enriquece indiscuti-

blemente el estudio de la supuesta república de Martí significa 

el apoyo del partido en las masas J lo justifico con las pro-

pi os palabras de Mor tí: "El progreso no es verdad sino cuando 

penetro en las n1usas y purte de ellas',( 22 ), Por otra parte 

Even Fontaine, Pedro Suárez y Hutías Chupeaux en su artículo, 

Mortí: Ilreve Estudio Pol{tico 1 presentado en el mismo seminario 

destacan "la continuidad revolucionaria"< 23 l de la obra martia-

na y lu Revolución cubana, todo ello visto desde la visión 

marxista "donde los ucontecimicntos no se ven independientes 

los unos de los otros 11 (Z 4 ) 1 lo ohru claro cstu es el partido. 

En Marti_ revolucionnrio, Arely::i Rivera y Georginu Costt!llanos 

escribe del Partido Hcvolucionario Cubano como uno de "nuevo 

(22) 

(23) 
(24) 

11 Martí y el Partido Hevolucio11urio Cubano 11
, 

sobre Mard (La Habana: 1975), póg. 78. 
Ibid., pág. 51. 
lb id .• 

Estudios 



tipo" y afirnion: 

El centro del pensamiento político de Martí 
está en su concepci6n del partido. El Parti
do Revolucionario Cubano, surge corno un 
partido de nuevo tipo, para hacer la guerra, 
y es la primera vez que esto ocurre en la 
historia. 

Aunque Marx ya habio planteado la necesidad, 
de que la clase obrera se constituyera en 
partido poli'tico opuesto y diferente o los 
partidos políticos tradicionales, esto no 
fue realizado hasta que Lenin constituy6 
en 1898 el Partido Social-democrático Ruso. 
Marti lo llevó n cabo en Américo, para hacer 
la revoluci6n libertadora del poder colonial, 
creando un partido de nuevo tipo para organi
zar la guerra revolucionario. 

Es a trav6s de sus escritos sobre el partido, 
de su propaganda revolucionaria; pero sabien
do que 11 10 revolución no es la que vamos 
a desarrollar en la manigua, sino la que 
vamos a desarrollar en la república". (25) 
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desde una perspectiva distinta. Algunos de sus articulas 

luego fueron a [orinar parte ~e antologías sobre el tema martio-

no, d6ndolo cada vez m6s vigencia en el nuevo orden estableci-

do. Pero revisemos algunos criterios manejados sobre el tema 

de la república de Martí. 

Sobre el tema no sólo Bohemia se ocupó, Carteles, 

Verde Olivo, la Revista Caso de las Américas y otras tantas 

lo discutieron en sus p6ginus. Ramón da Armas asegura en 

(25) lb id" pág. 6 7 
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la Revista de Caso de.las Américos que la república de Martí 

si se hubiese lltÍvácÍ.i.,•fi.~Übb .~ubiese concentrado sus esfuerzos 
,·- "\-

a 11 el cumplimi'e~l:o 'd~';f16i ,oli}áivos centrales de 
-~··:" <-·.'-:'(:,:'/-:,•z, .. _.,,_- - - .... ,_ .. 

justicia 

lcís. tuales' ;~~f'Iánzri la gran masa del 
-.. '{-.·:; .-. 

social por 

lucha ••• 11 <26 ) 

país a la 

. En los primeros artículos que Bohemia public6 

sobre el pensamiento de Morti y su trascendencia en lo Revolu-

ci6n cubano se discuti6 el temo de lo república soñada por 

el A pos to!. El articulo de Emilio Roig Leuchcring titulado 

Trece conclusi.oncs fundamentales sobre l[I Guerra Libertadora 

Cubana, analiza las consecuencias del ¡>ensamiento martiano 

en los documentos constitucionales de Yuya y Jimaguayú. I::n 

este trabajo de manera indirecto, Roig Leucheri.ng, implico 

la puesto en práctica <.)e los ideas martinianas en la época 

posterior. Ambos constituciones se decretoron ¡>ar el gobierno 

revolucionario durante lu segunda etapa de la guerra de inde-

pendencia, durante la etapa de la República en armas. Roig 

destaca dos características en ambos clocumcntos "sus posturas 

anticnudillistas y dcmocr6ticas''. <27 > 

El temo <le la república mnrtiana tomó otros títulos 

y el propio, El proyecto inconcluso de Mnrtí fue uno de 

ellos, nsí titula un artículo suyo Eduardo Torres Cuevas. 

En este trabajo el autor señala: 

( 26) 

( 2 7) 

Supra., 

Supra., 

(1973), 

(1962)' 

XIlI, ~9. 

LIV, 23. 

, 



La realidad hist6rica concreta de Martí 
le permiti6 comprender la existencia de 
una super estructura colonial y el desarrollo 
de una estructura econ61nica dependiente, 
neocolonial, en Cuba. Por comprensi6n de 
los problemus socioecon6micos de su época, 
Mirtí se plantear6 el proyecto revolucionario 
más oudaz que se puede conccnbir puesto 
que éste tiene necesariamente que ser nntico
lonial y anti-imperialista. 

Los rasgos mis generales de este proyecto 
pueden ser divididos en dos ordenes: trans
formaciones en el orden polltico social 
y transformaciones en el orden económi
co .•• (28) 
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Luego bnsnndose en un análisis previo de Ramón de Armas en 

su urt:iculo l.u ruvoluc·ión propucst11 1 uliade sollre el proyecto 

martiano: 

Trnnsformocioncs en el orden político: demo
cracia verdaderamente popular, que tengo 
como objetivo lo satisfacción de las necesi
dades materiales y espirituales del pueblo, 
donde los grupos étnicos l1osta entonces 
pretcndiclos y los cluses l1nsta ento11ccs 
oprimidas disfruten de todos los beneficios 
de la civili1uci6n. (29) 

Al ir por sobre l u s transformociones en el orden económico 

discute el tema de lo reformo agraria CJ uc si 

puesto en vigor pudo estar fundamuntadu en la 

dad" e¡ u e constituirla, 

(28) Bohemia, 

(29) Tbid., 

(1975), 

según Torres Cuevas, 

LXVII, 8. 

Mar tí la ubiese 

"pequeña propie-

la base de 11 un 
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amplio mercado interno de consumo 11 <30 >, Luego va sobre el 

tema de la industrialización y.,diversificación de la producción 

desdo la perspectiva m~rÚaiÜ'1( basándose en el concepto marti-
. ' •.-,· ... , ... -' 

no de un "~oinercio ~ni:eÚ.~~ri~~ y sano", <31 l 

·.---. ... ... 

Durllri.te ·las ~rimero~ años de Gobierno revolucionario 

cubano vio el tema de la república de Martí como un proyecto 

inconcluso. :que :·culminó con la república socialista y el nuevo 

orden establecido, Bohemia publicó varios articulas de los 

intelectuales y los politices revolucionarios soure el temu, 

la columna "Esta es la historia" sirvió de huesped de Jesús 

Orta, Loló de la Torriente, Roig Leuchsenring, Collazo Tejeda, 

Salvador Bueno, Sumuel Feijóo, Leopoldo llorrego Estuch, Marine-

llo, Salvador Morales, Pedro Pablo Rodr:lguez, Mario Mencia 

y otros tantos, Cado uno de ellos vi6 el tema de Martí, 

3, MARTI POPULISTA 

El populismo tuvo sus origenos en diversas partes 

del globo desde la Rusia prerevolucionaria hasta los Estados 

Unidos del siglo XIX, En la América Latina desde la década 

de los trei11tu cor6 ouge y logr6 expresi6n en vurios regí111encs 1 

pero poco se sahe sobre las raíces de este sistema de ideas. 

(30) llli!.·' 
(31) Tui!!.·· 
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Allistar llennessy, señala que las raíces del. populismo latino-

sumamente que~ido, Martí para los latinoamericanos es la 

c6spide del pensamiento del siglo XIX y un pilar en el pensa-

miento latinoamericano puesto c1ue nos reafirma en lo que somos. 

Nuestra América es el documento que le insc-i=--ibe._no_ ya como 

cubano en el hemisferio sino como s·intesis de lo lutinoamerica-

no ante el mundo. Isabel Monol ~ respetuoso <le su labor como 

investigadora se atreve a describirnos a un Mortl populista. 

Si analizamos los orígenes del populismo en Rusia 

nos enfrentamos u las diferencias entre los promotores de 

este tipo de i<leos y las posturas conocidas en contra del 

jismo por parte de Lenin y Plej6nov. El populismo tiene ralees 

en Rusiu- y en cusí todos las sociedades en que aparece- en 

ln pcquc1in burguesía cnmpesino. Un rasgo característico del 

populismo como ideologia es el entrelazar la democracia agraria 

con el socialismo ut6pico campesino. Para ello se exige de 

transfor1nncio11es radicales en el campo, en el caso de la Rusia 

prerevolucionoriu el ·fin de lo servidumbre, Todo ellos los 
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populistas rusos del. siglo XIX lo ven como una forma de saltar 

la vía del ca.pitalism'o; . Los .•populistas como llertzen y Chernis-
~<'· . ,·- '• '·.' ; : .. ,\ ,. 

hesvski. fue~(,,¡ los':-¡>ffni~~a~'.~~ postular un desarrollo no ca pi
. -·-·-·: -. _ ... : ·~:~.;:~<.;x<:·::·:1Y--~~f~;··~:-~,{~~;-~.:;_;t·r~): ::: .:,.-~ · _ 

taliste• ·en.'Rusio•)·¡'•Estos';ééin's:ideraban que mientras no se afian-
;.::·::, :·/{·_\:'.:·:::é;;//{~,~·~~~{:·:~.i?J~t:f ~{~i~_~f~'.~f /:'~~.:: <~H\· -

zara .el. capitalismó·::·en<gusia · hab!a la posibilidad de modificar 
-. - ... -. _ -. -:,~-:-~;/.>:.:/~~2/_'.:(_:~;}·:.-t·t;1~t~~1;_?tiH~:~::'.:-.:.· ... <-:.-. -. _:;·~-
radica 1 me n t e~•med1ante3accion en6rgica, la direcci6n del desa-

, 
1 

•• -:·_.,,.: ·--~-:-:::?:§;::·~~:-~~-;i~~~~~~Y;~J;i<'.~~~fi:?l~~---f':·:,-\ __ - :· 
iro116~ social~ysecon6micó· del país, evitando asi un desarrollo 

capitali~~d;/,Á~'¡··:·:::~~~ce el 
., •• , •• , .. ¡'.,,.·;-·,- ._ .... ·: '-

llamado populismo de acción con 

la propugn~d~ r~·~~;~ución campesina. Bakunin entre otros la 

promueve. Ya para los años setenta el populismo cobra un 

carácter democróta-revolucionario. En esta etapa los intelec-

tuales cobra· gran importancia en el movimiento y guiados por 

el voluntarismo el movimiento obyin el desarrollo objetivo 

tJe la sociedad ruso en es pee ífico de lo burguesía del país. 

Los marxistas rusos hicieron grandes críticas a esta posición 

yo que según ellos, los populistas obvia bon la idea de la 

regularidad histórica- punto medular en la concepci6n socio16-

gica del propio Chernishevski. La perspectiva revolucionaria 

y el voluntorismo quería romper con esquemas teóricos previos 

y. que los marxistas consideraban de gran importancia. Por 

ello el populismo se fue considerando con10 un movimiento rodi-

cal sin un plan organi2ado y vulnerable ante las fuer2as que 

se le oponían en la sociedo<l ruso. Para los marxistas el 

proceso l1istórico eru de grar1 importancia en la actividad 

subjetivo del l1ombre y el crecimiento de un proletariado firme 

era csc11cinl para la revolución que se proponían. 
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En los oños ochenta. _lo.s popuÚs.tiis _opusieron la ·peque

ña economía •comp~sin~: al;;'capitii}is~~.;,,Sin:,;.~h,orgo, bojo la 

p r es i o o e·~-· ..... ~·e·~~~'.b~,i5.~-~:~,tr:~i~~~~;},;i~;,~;~¡~-f~d.f 2;§~ ~;r;\~tf é mo que p o c o 
a poca, se . :ibo;;;;s i_n t'i'eridO\i•.!!n\;J11s ia·i'')>'lo_s )populis tos· aceptaron 

los he.~~-~~ª.}.'.'.r"~ft~f~J-~~~~~i~~t;1~t~}~~~~;~t~·Z~~J~sirias. . Sin mbargo 

tal. aceptaci6n:;••Jley6-<'¡a\~11a·s•1·:,populistos ·.rusos a toda suerte 
, . < , .. ,, ,"'.: <--':·\..'.;>; '{. ;_~:: /:~;s~~:~;~1\::.~:;f~{,JlJJ~t~w;;,(§~).~:~~,~f f ;a~;§;,:~~t. ·-.xg;·.· 

de proyectos.•· ut6pico·sxmuyi.'iilejodos•. de: lo realidad. La produc-
-· . . ·- ·,. .. _. . . ··\·· -. -;·-·r\' . . -., . 

cibn popul~·~ '¡irii::o; podia' en el campo contra el capitalismo. 
-. ,.- . 

. Ei ·. popuÜsmo sé. hizo liberal y despleg6 todo suerte de luchas 

contra el marxismo. En sus escritos Lenin lo critic6 mucho, 

como enemigo de lo clase trabojadoro. 

Asi pues, y luego de conocer someramente los carocte-

risticas de este movimiento politico en Rusia podemos entender 

porque pora un estudioso marxista es ton dificil utilizar 

el calificativo de marxista al analizar a personajes que o 

su historio nacional son tan importantes y queridos, Isabel 

Monal lo hace con gron acierto y de remite a Marti y sus escri-

tos periodisticos durante su estancia en los Estados Unidos, 

S·in embargo, conozcamos otro criterio primero. 

Allistar llennesy en su conferencia sobre el populismo 

americano destaca dos vertientes en el posado siglo. El de 

raices jeffcrsonianas y el latinoamericano iniciado por José 

Mar tí. A un novel estudioso de la vida de Mart:l que llega 

a conocer sobre la estancia de Mari en los Estados Unidos 
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se le ocurrirla señal~r de .inmediato que el populismo mortiano 

tiene raices •. jef fersonüinas •. · ... Si podemos ver ciertas cara e te

. r~sticas de: :ia' ·:·pal frica··· de·: este .. presidente estadounidense 
·,:.:·2·._<·; ~:._.::·-: :~:i: ,.~;{;::':::-_~'y __ ,: . .-:· -: '" . .' 

en. el · pop~Ú.~in6 'de':MarH·,•:. pero .. ·en los ·escritos de éste pesa 
' - ' - ' . . ·-. ' '' : •;. ' ·- '• • -.--. '; ',. ._; '' .-,: i··· '~-

mas . la rea lid~~ ·~~b~~·~/·1~ b~nl llega a conocer tonto en su 
. ·.''.-7--h\':;:-:~- :,; ·. -.: ... '·" . 

. propia tierra cbmó'(·e'íi' ·'e'i··>éicÚio de sus hijos que 

de. ~abaco ·.en 1B ··Florida. 

laboran en 

los talleres' llennesy en su trabajo, 

sin embargo, destoca ~e forma muy superficial algunas coracte-

rísticas del populismo marciano y por no ser un especialista 

sobre el 

mueve un 

temu del nacionalismo nos describe u11 Mnrtí que 

nacionalismo "etnocéntrico 11 <32 l, paro utilizar 

pro-

uno 

de las categorías de Antohony D. Smith. El populismo marciano, 

segón sefiula el autor, es uno ideología carnctcrizadu por 

su 11 fervicnte nacionalisn10 11 <33 ) en la Américo Latina, donde 

toma un obvio giro nnti-eBtadounidense. Al diocutir el popu-

lismo mortiono señala la influencio que ho tenido en Fldel 

Castro. 

Destoca en su trobajo Hennesy la influencio de Marcí 

in el llamado arielismo promovido por el uruguayo, Jos6 Enrique 

Rod6, con lo cual acepta lo proyecci6n de Marcí nivel continen-

tul. Como sabe1ílos en su libro, Ariel 1 Rod6 promueve el concep-

to espiritual de Latinoam&rico frente o la tecnocracia estado-

(32) 
(33) 

Véase: 
Ioncscu 
1970). 

Lus teorías del nacionalismo (Barcelona: 
y Gellner, compiladores, Poulismo (Buenos 
pÓg. 41. 

1976) 
Aires: 



254 

unidense. En su corta referenciu a Marti, el ponente, señala 

que su nacionalismo es xenófobo, arriesgando su credHilidad 

por su 'total desconocimiento de los escritos de este gran 

¿uba~o. Consideramos que en las categorías discutidos por 

Smith ·en. su ,libro, ··é1 nacionalismo martiano pertenece a lo 

quc:.el clasifica· como "policéntrico", Lo describe usi, Su1ith: 

El naci~nalismo 1'policéntrico 11
, en contraste, 

(haciendo referencia ol etnocéntrico) se 
purece al diálogo de muchos actores en una 
escena en común. Como el término implica, 
este tipo de nacionalismo parte de la premisa 
de que l1ay mucl1os centros de ¡>oder reol; 
los otros grupos tienen ideas e instituciones 
vuliosus y ge11ul11umente nobles que hurlamos 
bien en impotor o adnptor. El nacionalismo 
11 polic6ntrico 11

, por supuesto, no deja de 
preocuparse por el yo cole~tivo, pero concibe 
su papel en términos muy diferentes, (34) 

La perspectivu de Isabel Monul es muy distinta de la de llenne-

sy. Es mucho 
, 

mos de talludo y va al fondo de los conceptos 

populistas de Murtí. Comienza por analizar el problema del 

caudillo -tan discutido por Marti- y lo vincula con el problema 

de la tenencia de la tierra. Ve en las co11cepciones agrarias 

de Marti un remedio a este problema y recuerda su critica 

n las ''formas feudales de la tenencia de la ticrra 11 <35 l, desn-

rrollada en sus artículos periodísticos para la prensa latino-

( 34) 

(35) 
Qn_., ci_t., póg. 

"José ~i'ortl: del 
lista", Revisto 

224. 
liberalismo al democratismo antimperio

Casa de los Américas (1973) XIII, 25. 
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americana. desde los ,Estados· Unidos, y destaca la sociedad 
. . . . 

campirana ide'ada>po'r ·Ma1rt'i eri?ia,'cual los "pequeños propieta-
.. -, . . ···" '·. "' ·::.:-.;:.-·, - ' . ·,···· 

~ios"C 3 G) •. · fu~~e~ j};,;,.~:.~:~.·ti,~;,~~;~~l~~J·\;i Tal propuesta, según lo 

estudiosa cubaila.;:: animaria••,el\!'crec.im~ento de un mercado in ter-
• • , • _ __ - .- ___ : ·:- -- ·_ ·:~:-~, .. ~;-~:~--1-}::F?!t;!pfüf:t}J"J~fi:·~:i~: -' __ :~':~----:·::-: -~ 

no, base de.· una• primera::et~paf.d~ desarrollo econ6mico nacional. 

Esta es la opd61l ~:M¡~a:~;~h'e el latifundio latinoamericano. 

Sin embargo, se· adv:i.~rt~¡···~·~:'. el estudio que Mar ti desconocía 

los mecanismos de que se valia el capitalismo para obtener 

ganancias del campesinado, aun despu6s de haberse logrado 

una reforma agraria. Isabel Monul nos descubre las fallas 

en las reformas econ6micas que propuso Marcí y nos deja ver 

a Marti el populista, Pero advierte el hecho indiscutible 

de su radicalizaci6n y recomienda. a cualquier interesado en 

conocer dicho proceso que vea ''en que consiste la radicalizo-

ci6n"C 37 l, y en que momento ocurre la misma. Hecomienda: 

' 

Aclarar en qu~ medida algunos aspectos o 
elementos de un periodo permanecen en la 
etapa que le sigue, io que también obliga 
a fijar el nuevo sentido que éstos toman 
y la funci6n que realizan dentro de la nueva 
unidad de concepci6n. Por ejemplo su repu
blicanismo y su antiracismo, (38) 

Y sugiere que al estudiarse o Martí no se tomen sus ideas 

''en una totalidad extratemporal, haciendo dejaci6n de su varia-

(36) 

(37) 
(38) 

I bid, , 

Tbi.d., 

Tbld., púg. 26. 
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americano desde los Estados Unidos, y destaco la sociedad 

campirana 

rios 11<36 ) 

ideada por Marti en la cual los "pequefios propieta-

fuesen el eje impulsor, Tal propuesta, según la 

estudiosa 6ubana, animarla el crecimiento de un mercado inter-

no, base de uno primera etapa da desarrollo econ6mico nacional. 

Esta es la opci6n de Marcí ante el latifundio latinoamericano. 

Sin embargo, se advierte en el estudio que Mar ti desconocia 

los mecanismos de que se valía el capitalismo paro obtener 

ganancias del campesinado, aun despuls de haberse logrado 

una reformo agraria. Isabel Monal nos descubre las fallas 

en las reformas econ6micas que propuso Marti y nos deja ver 

a Mnrtí el populista. Pero advierte el hecho indiscutible 

de. su rodicolización y recomienda. a cualquier interesado en 

conocer dicho proceso que veo 11 en que consiste lu radicaliza-

i ' 11(37) e on 1 y en que momento ocurre la misma. Recomienda: 

., 

Aclarar en qué medida algunos aspectos o 
elementos de un período permanecen en li1 
etapa que le sigue, lo que también obliga 
a fijar el nuevo sentido que éstos toman 
y la funci6n que realizan dentro de la nueva 
unidad de concepción. Por ejemplo su repu
blicanismo y su nntiracismo, (38) 

Y sugiere que nl estudiarse o Martí no se tomen sus idens 

''en uno totalidod extratemporol, haciendo dejaci6n de su varin-

(36) 

(37) 

(38) 

I bid • , 
T bid. , 
Ibid., pág. 26. 



ci6n interna"C 39 l, 

liberal y 

populista", 

la que 
( 40). 
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La autora señala dos e tapasen Martí: la 

llama "dem6crata antimperialista de 1.-0110 

En su af6n de descubrir las ideas populistas de Mortl, 

Isabel Monal public6 otro artículo en que analiza el temo 

ya de manera m6s directo y utilizando los conceptos metodol6gi-

cos propuestos en el anterior o sea que va fijando sentido 

n los cumbias que se operan en sus escritas. Busca en qué 

medida "dentro de la nueva unidad de conccpción 11 los ideus 

han evolucionado o cambiado, su articulo se titula ''Sobre 

el desarrollo de conceptos populistas en Jos6 Martl''. De 

manera muy cuidadoso la autora ausculta los cambios que ocu-

rrieron en el pensamiento de Mortí, todo lo realizo mediante 

una revisión de varios artículos periodísticos claves realiza-

dos durante su estancia en los Estados Unidos. Comienza por 

discutir In defensa del padre Me Glynn y su apoyo a la candida

tura del populista estadounidense Henry George a la alcaldía 

de la ciudad de Nueva York, como representante del "Unitcd 

L'abor Party". E11 toles artículos que comenzaron como una 

defensa a la libertad de expresi6n de un sacerdote frente 

a las arcaicas estructuras ecle~i6sticas, Mortí, llega a <liscu-

tir las ideas del candidato a la alcalcin da Nueva York, demos-

(39) lbid. 

(40) Thld, 
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i:rando gran simpatía. por ellas, Le es interesante, al Mar tí 
.: · .. --.-~- _, . 

periodista, 'la .· coaÍ.i.'éÍ.6ii';.~'¡,'~ér~;_campesina que propone Henry 
• ~ -,; •: ~;' . ~. ·- ¡ .-:" "· 

: _. __ ·> ._..;_,- ·:--:·<·_>'-._,; __ :_:_·:.:::._:(:_:'.'-<"_.··_-: ···_.; 
Georg~·.· .También·':C:oorci;.úerfci ·interés en él, el que el califor-
-.. _· :_ -~ . ·_ ;!~):t:h.~::i~'.;_:~~:'.::--~>::~x_:¿~~;x~1~~l;j;":'i:~l;!~-~,:;:i~>:-.;~:':_- .-·-: :---~ · 
'niano ... ·promue·va::;·un·a:·:campaña. en contra de el acaparamiento de 

· . -, -:: .. :-:_ :··- ·: ·:.::,'._;tf ~i1~i_\:~tú:i;;f ±~B1:.~~N:/~;ti.;~;·i:f \.::?·:::·:: ·/'; ,:· _- · 
· 1a·s''.tiérras;'(culfl:vii.bles .. pór ·parte de las compañías ferrocarri-

. · -:·-_:·:·'- :.'./t? ;:>-l}~;~:.:~~:ji;~;~:~-.::J;:;'..;r~·~¡_;:_·:);_:_:~e::._ '_: . . 
. leras.·'({·'.Geórg.e 1;~•·'pr'otestaba por las expropiaciones inujustas 

_· ·_
1
•• • - ; _. ~~'..;: :'-:· --. :~:_1::;:t_'.?i~0.:-~;:~j:-_-;:~;-:~~-~-:·_·\~!,~,::'r;.· .. ~ · 

·de'..t~efrris''yfpor'lti '.carencia de capitales por parte del pequeño 
,:,-·--,! 

agricultor en los Estados Unidos, el cual se sentía ahogado 

por los intereses tan altos fijados por los grandes firmas 

bancarias, Mar ti se identific6 con el "United Labor Party 11
, 

que no logr6 llevar n George o la olculdín de lu ciudad más 

importante de los Estados Unidos. Destaca, Isabel Monal, 

que Martí critic6 la solida de George de lo coalici6n, ul 

salir derrotado y destaca la importancia que Marti dio en 

su critico n George, al l1echo de &ste en una primera instancia 

se uniera u una coulición de obreros y campesinos para su 

pri1nero can1paño política. 

Henry George fue un personaje muy admirado en su 

é'poco. Su señala en el urtículo antes mencionado que gran 

des personalidades de su 6poca leyQron sus escritos y se seña-

lo, entre otros, o Sun Yut Sen, e.L ofarnodo líder republicano 

chino y fundador de la rcp{1blica en su pais, hasta el gran 

escritor ruso, Tolstoi. Carlos Murx, segón se añade, lo criti-

có¡ pero no dejó de "reconocer c¡ue cru el primer intento, 

' ' 
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aunque fallido de emanciparse d.e la economía politice ortodo

xa". (41) 

El" libro más . import~nte :escrito por George fue sin 
. _. .. ·. . 

lugar a dudas "Progr"ess an· Pov"erty"; . Se public6 antes de 

El capital de caú~~ ;-~~~~;.<11of•10 cual en sus primeros años 
.... 

no tuvo la refut_a¿:Íó~".'ci"~{J·ri'./i:t~bllJo inás completo y científico, 

En algunos de los 

artículos, Martí', ."."C:óinparó ·a George con Durwin. La obra de 

Marx no llegó al futuro lider cubano en su época de periodista, 

sino de segundas· interpretaciones, y George además de estar 

mis cercano escribía en inglés, lengua que Murti dominaba 

o la perfccci6n. De su vínculo con los ideos de llenry George, 

la autora cubana, destoca como murd lo super u y desarrolla 

lo que describe como ''Justicierismo justicialista'1 ,< 42 > el 

cual 

con 

-seg6n sefiala- carece del ''rigor que 6nicumcntc se logra 

el socialismo científico"C 43 >. Sin embargo se aventura 

a promover la idea de que a Marti se le pueda calificar como 

un socialista subjetivista, yo que se planteo: 

los problemas de las capas mas humildes, 

y se fija: 

Como genóricumente fundamental lo lucha 

(41) Supra, Revisto Casa de los Américas (1973) XIII, 27. 

(42) Ihid •• pág. 30. 

( 4 3) l!ill..· • 



contra· todo lo que se 
de esas capas. ·(44) . 

.,.,_ .. ·: .'.:)"}. 
- '' -

.- .. <' >''" .'". ---'.1': .--·:. 
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oponga al bienestar 

l ·- ,--.. '-<' 

En su a~tiqulf'.'..X,,~~!i;~,f,i~;\~t~~~~j;}~r~t4:\f,ªf. el populismo en el pensa-
miento·. martiano í.T>'·la:;c.autoraP.:::.recalca•• la importancl.a que mar ti 

:: ·· :r:i?f ~·~¡~~f ii~t~~t&;f ::,.~~::::, .:' .:··::::·: 
en .tod~· el continente;•.'."A'°•tales fines decribe los conceptos 

' -. <.:. . /·> ·:.::·.'.;·,-.::_· __ :;•!,;: \':;.-<__-.. _. 

martiarios' salir·~. la tierra:. de 1a siguiente manera: 

Lo tierra es para Martl un bien p6blico, 
y como tal debía pertenecer a la naci6n. 
De ohi que abrazara lu tesis georgista de 
la nacionalización de la tierra, como formo 
de liquidar los monopolios injustos, y poro 
evitar, osi mismo, que pudieran resurgir 
estos en el futuro ••.. 

pero advierte: 

Más este programo co11sidcrado desde el punto 
de visto de lus do entonces atrosndos repú
blicas del Sur, ern tremendamente rovolucio
nurio para su época ... Desconocía que la 
nacionalización de lo tierra permite abolir 
lu rento pero dejo la diferencia. (45) 

El populismo de Mnrtl, seg6n lo describe Isabel Monal, adolecía 

de la carencia de un análisis profundo que s61o el ''socialismo 

científico" puede proporcionar, sin embargo, fue el intento 

·de an61isis de la realidad cubana y latinonmericona m6s impar-

tanta y progresista l¡ue se pudo l1ncer en su &poca. 

(44) 

(45) 

Ibicl •• 

Tbicl., 

pág. JO. 
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2.2.1. lPor qué un Marti Populista7 

ConsiderBmos ·,;.que . ·1as ideas martianas son de suma 

importancia para'~·l?s)iil.~electllales revolucionarios de la Cuba 
._· .. · 

actuiil. · He~o~ .. :,señalad6 :ia· forma en que se le describe como 

un popuÚstii',':. :sÍ.'analizamos todo su legado ideol6gico podemos 
; . ·:. . ' ., ' 

rec~nocer lo revolucionario de ius ideas en el momento hist6ri-

ca que se dan. Marti propuso una ''rep6blica popular••< 46 l 

a los cubanos, cuando el gobierno español se encaminaba a 

establecer un gobierno de autonomía colonial. Martí defini6 

la misma como una de ''voluntad democr6tico y composici6n equi

tativa11<47l, mediante la cual se garantizara "justicia para 

todos 11 <48 l. En su definici6n de· esta rep6blica "con todos 

y para todos"< 49 l, el 

11 justa 11
, 

11 necesaria 11 y 

Ap6stol, utiliza términos 

hasta ''trobajadora''( 50l. 

to les como 

En ella la 

ºrazón aldco.no 11 no tendría cabido puesto que 11 sin odio" se 

independizaría de España política e ideol6gicamente, El parti-

do 1 cuerpo ''compacto, cuerdo y activo'', sentaría en su pr6cticn 

la rep6blica misma. El desarrollaría los "germenes" de la 

independencia definitiva y necesaria. 

(46) José Mard, "Carta ul general Máximo C6mez", 13 de sep
tiembre de 1892, Obras completas, 11, pág. 161. 

(47) 
(48) 

lbi.d. ' 
José Martí, 
55. 

( 4 9 ) l.l!i!!. .. 

"Nuestros periódicos", !bid., 

(50) "Cuatro Clubes Nuevos", l.l!i!!.., II, pág. 196. 

V, pág. 
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La definici6n econ6mica del sost6n de la futura rep6-

· blicf!, Mar ti lo ubica en'"un b·uen sistema .de tierras" considera 

que esta ·.ae~ia:1a?;1 f¡{cil;·¡~{c¡:.;di:'i~u(Sl), Si unimos tales 
· , . ·. ·:··(" • ·: . .... ·· 1··.· . ."::\'.:'.: I·' <;.·>.·:',.':"i;; '. :'; ··;:::/·~·;:·'.::_.':.> ~- .. 

definicia.nes. a',:'u'~~ 'tan· sencilla .m'ane·ra de describir el inicio 
·:· . _, -·-_ -'~.:··· ,;_ .. .-,::'>->/: ·.-:,_-··_:·:.::..:~_'.-~~..t~?x;;,;-~¿._J<:_.:_._. -....... 

de la .rep6blica· desde.;la'.:~e.rs¡íectiVa agrícola, podrlamos unir-
- :.::·;;· ·''·· 

nos·. a .Isabel·' Móna'{ o' 1Ú~~ 'Ro~~ para decir que Mar ti si era 

populista. Sin embargo,· a pesar de que su discurso político 

tiene características similares al discurso populista conside-

' ramos que no hay suficientes elementos para definirlo as1. 

Unicamente afirmar que el mismo guarda similitud con esto 

discursiva, pero pura ubicarlo dentro del populismo debimos 

conocer el tipo de gobierno que instaur6 y esto no es posible 

ya que sus ideas políticas nunca· se pus_ieron en vigor. Su 

6nica incursi6n en la política fue en la fundaci6n del partido 

y la organizaci6n clandestino de lo invasión, en lo c1ue respec-

ta a Cuba. 

Sin embargo, encontramos que en el estudio de Martí, 

los intelectuales cubanos han tratado de adecuarlo a las nece-

aidades políticas de su desarrollo actual, De colonia el 

país pusó u lo que conocemos como lo república mediatizodo, 

quedando interrumpido el proyecto republicano de José Marti, 

Sus ideas quedaron en el olvido o fueron manipuladas por los 

gobernantes de turno. Pero al tomar el poder el 11 Movimiento 

(51) ''El Partido Revolucionario 
Nueva York, (México: 1980), 

o Cuba", 
póg. 346. 

Nuevos Cartas de 
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26 de julio" e instaurarse la' rep.ública socialista en 1961 

se plantearon los intelectuales cubanos la nécesidad de conocer 
.... · ·''~·:~~ 

la historia. ~~i'."¡ih~s dé's'de' ia·'~ue'va /p~rspectiva de análisis 
. · : .. - - '· .. e:'<'_;(. :; \ ~ .j<.:~·>:.::º';:,'.~_:;:\~'.F~'.'.:;;~.,j··:::'./~;_,_;·._,;.'\::.':··-<-: 

que. brinda, el;marxis'mo"lenin'iáiúó·;'':;c; Aid•' p~es, se pretende estu-

::;;,:''.f i.~~Jllf ~llf i#(tf; ·:.,::::: ::·:.::,,:::: 
Ta 1 .. ú bic·eri6;\'i~"¿(,'t',J:''e-;¡l,"()n\Ie'1;{/ií~i6"/q u é .. incense ie n temen te y desde 

-·: .-_~: -:-_'···-~:).J.~ ;f::~\'f:~;~;t{~!~~:fé!i~'í~·;~:1i~:tiftE:'.:~~'.{;~~J~/~~t}§:.:'.; .. : .. :·,: _ . · 
la.· pers'pec tiva·•,"de r:·:- de sá'fr'ollo'tc. ¡iol:I. ti co la t inoame r ic ano, Lóg i-

. - . . . ·-- .. -.• _.,·'.·\:,t.¡-:_:;:'T . .:'.;_·~.·.:: .•. -~-:_' ··:·:·:.··:-·.,-,:'.;.'.' -.·· . 
-, ,,,-.,·-r.·.:·;··,'.::: • ,._·,·::;_;·: .• :· 

comente. el término.·. p'cipÚlista: .. debe anteceder al calificativo . .. -· , .. 

socialista po~ ias·, posturas· que los lideres populistas asu.uie-

ron con respecto 11 las masas trabajadoras o campesinas. El 

populismo es visto como una et11pa previa 111 socialismo, Esto 

no necesariamente es asi en el continente, ya que etapas de 

gobiernos populist11s ltan sido seguidas por gobiernos militares 

de corte facist11, en los cuales se han ensayado estrategias 

populistas. El problema en 111 ubicación de las ideas politicas 

de Mortí consiste en los particulares conceptos que se tienen 

sobre las leyes del desarrollo de las sociedades en el contie-

nenta, Sin embargo, si analizamos el desarrollo del socialismo 

~~ otras naciones del mundo notamos como los patrones de deso-

rrollo politice y económico no corresponden al esquema qua 

el propio Marx. La Unión Soviética surgió de la sociedad 

agrario rusa sin tener que mediar el establecimiento de una 

sociedad industrial en toda la nuci6n rusa. 

Consideramos que las características que asumió el 
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socialismo en Cuba condicionan bastante tal interpretaci6n 

del pensamiento martiano. En Cuba se tuvieron que producir 

alianzas de clase antes de declararse la rep6blica socialista 
' 
e inclusiv~ hoy existen tales alianzas entre los sectores 

sociales que integran la rep6blica. En tal situaci6n se con-

servan características similares a las posturas que se asumen 

en los gobiernos populistas. Claro está la diferencia esta 

en el hecho de quien ejerce el papel hegem6nico en la sociedad 

que se plantean tales alianzas y porqu6. 

Consideramos que tal postura en el análisis de las 

ideas de José Martí parte de la plena identificaci6n que el 

movimiento revolucionurio osumi6 .can respecto a las mismos 

desde un principio. 

4. SIETE ENFOQUES MARXISTAS SOBRE JOSE MARTI 

El 19 de julio de 1977' qued6 oficialmente constituido 

el Centro de Estudios Martianos de La Habana por parte del 

Ministro de Culturo, Armando liare. En la fecha de su inaugura-

ci6n el ministro Hart señal6 el vinculo tan estrecho entre 

la revolución y las enseñanzas de José Mari. 

cosas señaló: 

Orientado por el 
inspirado en la 

materialismo histórico, 
enseñanza de Fidel en 

Entre otras 

e 
el 



. Moneada, el . éent~·o. ,de .. Estudios Martianos 
debe · cumplfr 'el cómpromiso de estudiar las 
relaciones,:.;entre ·:.el, '.P~náamient,o de José 
MartL.y ·las.· t.areas ·.de la revolucion socialis-

ta ; ..• ( 5 2) ;·mm:w~.··:.: i . . 

\'·:~,,~.:;·.'J .. :;>·:·,· . .-,--. 
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Como result~d() c(E!'\~1,:.iómpromiso sali6 a la luz público por 

medio de la,EdÚ~ra· P~lítica en 1978 una colecci6n de ensayos 

titulado Siete· enfoques marxistas sobre José Marti. En el 

mismo se destacan· 1as palabras de Mart:l o Baliño, gran lider 

del socialismo cubano, sobre la revoluci6n que se habrio de 

hacer luego de que se luchara por la independencia y se afirma 

"la que Mar ti habl6 a Baliño, es la Revolución del Moneada, 

·de lo clandestinidad, del Grnnma, de la Sierra, de enero del 

59, de Gir6n ••• 11 <53 l Los textos recogidos son de intelectuales 

y hombres de acción, Se pusieron cronolÓgico111cnte a partir 

del histórico señalamiento de Julio Antonio Mella en el ual 

decía: "Es necesario ... imprescindible que una voz libre de 

prejuicios y com¡>enetruda compenetrada con la clase revolucio

naria de hoy, escriba •.. de Marti. ,, 11 <54 l 

" El primero de los artículos presentados es el de 

Mello, que dato de abril de 1927, "Glosas al pensamiento de 

José Marti" en el cual el fundador del Partido Comunista de 

Cuba señalo sobre el libro que sobre Marti debe escribirse, 

(52) 

(53) 
(54) 

Supru, 

Tbi.d,, 
I bid, , 

(Lu llubuna: 
pág. 7. 
pág. 12. 

1978), pág. s. 
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~l artículo destaca que.Martí creía posible lo que Mella llama 

"la .democracia. pura" y la.:describe como la "igualdad de todas 

las clases s~C:iar~s'.0.~ 5 ~);'\, J),el ardCulo de Mella se pasa a 

uno de Ra~l; ¿q~' ~{_i~1~~b,';¿'·t,t:'.i1'R~~criÍ:e y proyección de Mortí", 

el miSmo tieni.;~a\,f~gj;ri'ctiJ:;;l9 de mayo de 1937. Roo lo escri-
, ·.' -: . ; <; <-.~· .. , ·.:._~·!,: \:i.~~·-·_¡;·:'.'>:·'1?_::;·:·:,;; '.'J:'-~·_,·'.\_;_/'·;1;~-:i')·- -~ . 

bio, obviamente;';·en•'su'\époc:a.·''.de estudiante. En este artículo 

se d~s~El¿a ~l ~ompromiso, de la juventud revolucionaria de 

la Cuba' ·.de los aiios treinta con el pensumiento martiano y 

de· alguna manera es un compromiso de retomar las polabros 

de Mella y comprometerse con los palabras de Martí que cita: 

"Cuando un pueblo entru en revolución no sale de ello hasta 

que la corona". <56 ) 

Uno de los trabajos ' mos importuntes del libro es 

el Blas Roca del año de 1948, el mismo se titula "José Mor tí: 

revolucionario radical de su tiempo". En el mismo, el autor 

insiste en ubicar el radicalismo de Mnrtí en el momento en 

que ocurre e inicin un análisis sobre los reinvindicaciones 

y posiciones del Apóstol en la política cubana previa a la 

invasión de 1895. Señala Roca: 

Cudu ucci6n de una fl1crzn u otro, los ca1nbios 
en el lugar y en el tiempo, determinan o 
su vez modificuciones en el proceso hist6rico 
y aun c11 lo ubicucibn relativo de los clases, 

(55) lJ!l.!!.., póg. 14. 

(56) Ibid., póg. 36. 



Y señala: 

aun dentro . de una misma •poca o etapa, 
En eso consiste la disiniiUtud hist6rica, 
la diferencia básica entre·· 1as luchas, aspi
raciones y prop6si tos de "una época y otra,,. 
(57) 

Muchos.,, aspectos de !a acci6n de Martí,., 
pudiera citar para demostrar c6rno enfoc6 
61 los problemas de la guerra, de la indepen
dencia y de la rep{tblica, con el criterio 
radical y revolucionario que correspondía 
al partido extremo del progreso, en su tiem
po, (58) 
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Roca discute a Martí corno un revolucionario radical desde 

la perspectiva de la ''disimilitud hist6rico 11
, trotando de 

señnlor que ha Martí hay que verlo como parte de proceso his-

t6rico ascendente y desde la perspectiva de la unidad dialécti-

.ca de los hechos. Con ello señala el camino que casi todos 

los intelectuales cubanos revolucionarios han seguido, aunque 

otros han caldo en la tentoci6n de ubicar a Hartí en los umbra-

les del marxismo, 

De Blas Roca pasamos a un corto discurso de Ernesto 

Che Guevara titulado slmplcn1cnte Jos6 Mnrtí, dicho en co11memo-

raci6n de las efemérides de Morti ante un grupo de escolares. 

El mismo parece ser el producto de la improvisación puesto 

que sus palaUras hac~n referencia o la recepción que se le 

(57) Ibid., pág. 42. 
(58) !bid., pags. 64-65. 
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ha. dado, señalo el .Che: " ••• he escuchado hace. unos momentos: 

IViva el Che Guevarol; p~ro a iingurio ~~· ust~~es se les ocurri6 

hoy gritar: IVivaMa'rtL· •• y es(): J1{:e~i:a bien ..... C59 ) Guevara 
. "-,; -. - -< "-;···· . ·.· 'i·> 

realizb'. •. ~1· t~;¿:~~{ª,?,/,ª·~;~:l~ffg\;, ~:n·{;p1;~E6' furor revolucionario 

.en el ,cúal .• ~1;;,:¡iue.blo Lr,ecib':!.a\c.on ·:cierto ·alborozo a sus nuevos 

hér~·~s', 5't~'W'.~·~~:f;~~~~J(;,f1];;~~~f~·~¡i'~'.~'.~he;:~e hizo en el discurso 

sobre.·M~~¿l•'rio'.obede~.ió'~ ·:lo·~fecha que se celebraba sino a 

lá propia co~~igna reV~í&di.<lriaria señalado por el propio Fidel 
' 

desde el Mo¡icoda. En: un· emotivo final el Che enfatizo que 

Marti vive en la revolución triunfante como vivió en los acio-

gos dias de la lucha. 

En la antología que revisamos nos encontramos ·..:on 

el discurso que Carlos Rafael Rodriguez dirigiera a los presen-

tes en la Jornada Mortian de lo Universidad de La llabuna en 

época de sus efemérides en 1972. Rodriguez en su discurso 

fue por sobre palabras dichas por el en 1953 y describe un 

Mar ti "guía de s ll tiempo y anticipador del nuestro"(GO), y 

lo reafirma de la siguiente manera: 

.. 

(59) 

(60) 

Cuando l'idel Castro, ol comparecer ante 
sus jueces después del 26 de julio de 1953 
respondió que el autor intelectual de aquel 
audaz impetu de los asaltantes del Moneada 
había sido José Marti no estaba haciendo 
uno frase de gulcría para la historia sino 

l.hi!!... pág. 7 l. 
''Jos6 Martí, contempor6neo 

85. 
y compoñero 11 

1 Tbid., póg. 



que. estaba definiendo una personalidad y 
al mismo ·tiempo·. caracterizando una revolu
ción, La. revolución : de· .Mart:! empezaba a 
renovarse' en:'· su'· .. :fras'e':·'.final a partir del 
·26. de juli~.~~':195!,·(61) · 

··: .'-:'.' --,::>, : ,'·,'.,-- ·:;-"'·.· ·_ ... , ··.·.,-_ 
. ·.- '; './.-'~ :. :.;:r:,: ·;· • ,'.,' -,e;•c ;~ .,,, •. , ,. 
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- ... -~,' .·,·,;_,;,:~'.>·->-·· 

Armado llart · lJ~,J~'Íb~h~h·;:;s:~<~. 11Di~curso en Dos Rios" de mayo de 
-:·. -.--__ : .... -_- ó~>·.::_,.ykF ;;;_:9:_{~~\W!~ili·J~I.{~~:'.-~S~-\~i (:·~;--, ~::··. 

1975; ubi'é:a:':"1a·;¡;;.fig'ura',t:de::·Martí como la personalidud en la 
. - ·- _;,_ . ';· __ ·_ :_,_~::t'. .. ':'::~';¡;;::--;'.:;-t;-;:21~:}~~t_;'~~)!ll·~-;~;~~1-·:_::~~~',{~~'.:·:_.:_·-:--: :_ 
historia:de'c:Ctiba:'.q'ue·,\)1forjo: en nuestro pueblo una moral pol:!ti-

- • -· "<_• ,,_. ::-,/~·;:_··_;:·.;;~--(i~·.;;~~,;··;~/~~j/:\.-~_~:·:;:-/ .. -,, . __ , 
ca que .·iio' obsbint,e'.:ffiás' .. de, cinco décadas de corrupción pública, 

. ·. ,._.;,.:;.e:;~-::~~~'.::/:~-,,:--:·¡.·;.=., 

se mantuvo en.l'afzhJr.'~n: los más profundo de nuestra conciencia 
'. 

social 11 <62 l. Con tales palabras llart Dávalos ubico a Martí 

·como el padre de la concj.encin social cubana, mientras que 

el padre de lo conciencio nucionol serla C6spccles. Mor ti 

es "la fuerza espiritual, moral, ideológica", añude Jlart Dáva-

los; "la culminación del movimiento democrático en la América 

Latina en el siglo XIX 11 <63 l, Y afiade: ''la victoria del ideario 

de Mart1 facilitó, en las condiciones de Cuba, el triunfo 

del pensamiento socialista''. ( 64) 

En el articulo de Juan Murinello, vemos que la revolu-

2ión reconoce y restablece los compromisos del Partido Revolu-

cionario Cu bono de Mnrtí 1 mcdiunte el compromiso asi expresado 

y l1onrado por el 11ropio gobierno revolucionario desde su aseen-

(61) 
( 62) ' 

(63) 
(64) 

lbi d •• 
Siete Enfoques ••. 

!bid.. póg. 126. 

Ibid .• 

Ibi<l., póg. 122 
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so al poder en 1959. ·Este ·compromi'so ··.es el de solidaridad 

con. la liberáci6n ."de .~~~is. l.~;. pu~blo~,fol mundo que luchan 
. ' ·,._' .--.,_º i,::·; ')·, (.~_,>.- ':.-:_(,'.,:::,-.-. :.::--,':'-:.~:~ -::.º,'.:\-,1"·/~~.:::_:~ :> :;··}_;'·:''.',\/:.. :~' / --~:'_ ·• .. :-> 

por su· autodete.rmiiúi'c'i6nf:.:y.~'.;iúi.::.·i•intervenci6n. Poro más que 

n ªda •. con ~ ]'.·r~~f .~f·~:n.tl~Y/;f ;~~f ;~·~~~~~~~~J,~:;~ ~.;:ru e r t º R i c º . e s t ª b 1 e -

cido en Tás'i.·"basés!'Ydél"CiPar.fi·dii·•::Rev'ólUcionario Cubano al iun-

darse:< d~W~'.ri«.?~~${~~{{~(\'';fI;i'.&f{-~~t·~ii·f~riió su lucha por la inde-
.. . ) :>;>.--:··:_-- .. -~. ·' .'_'·.: ~>);,'.. 1, ,, ,,:-· :·:\·.:-::::-;·:~::. :}' ·:; ·:'!"' .. ' •":: . .. 

pendencia de C:utiaa ia dé p\J~rto.:Rié:a, nuestro pueblo y nuestro 

Gobiern'o Revoluciona.ria:· continúan . su obra sin debilidades 

. (65) 
ni transigencias''~ 

5, LA FIGURA DE MARTI EN LA PRACTICA REVOLUCIONARIA 

La Revolución cubana fue .el producto de una alianza 

entre la clase media y una alianza entre campesinos y obreros. 

De la clase media surgió su liderato, sobre todo entre las 

fuerzas estudiantiles que sirvieron de gran apoyo a la guerri-

llu urbano y campesino. Durante los años cuarenta la clase 

media cubana tuvo uno gran proyección en el gobierno cubano, 

pero más adelante el poder se quedó en las manos de una pluto-

cracio extranjera que manipulabu un gobierno de corte populis-

ta. Entre los grupos menos privilegiados del sector industrial 

y campesino se registr6 gran inquietud luego de que los precios 

del azúcar decayeron al finalizar la Segunda Guerra Mundial. 

Como bien sefialn Ram6n Eduardo Ruíz: 

(65) ''El Partido Revolucionario 
de José Mar ti 11

1 lb id., pág. 
Cubano, 
154. 

creación ejemplar 



Para la gran mayoría de los trabajadores, 
el azúcar dicta un modelo estacional previsi
ble, ciclos de trabajo y ele paro basados 
en las ve.ntas del azúcar en el extranjero, 
Cuando las cosechas eran buenas y los merca
d os abundantes, había trabajo bien remunerado 
para los trabajadores, pero cuando los baja
ban los precios, en los días malos, bajaban 
los. salarios. Por consiguiente 1 la inseguri
dad y el descontento constituían rasgos 
sobresalientes en la vida del trabajador 
cubano. (66) 
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Cuando el rigimen de Batista dej6 de ser eficiente y la corrup-

ci6n sigui6 al golpe de estado algunos sectores de las clases 

altas le dieron la espalda. La plutocracia tenla escasa cohe-

rancia dependiendo b6sicamente de las necesidades de la indus-

tria nacional del azúcar y las exigencias de la política esta-

rlounidense, 'fol situación chocaba con los intereses de la 

intelectualidad nacionalista y la juventud radical de las 

ciudades del país, Políticame11te la sociedad cubana l1abia 

quedudo trunco 11or lo politica estadounidense ljUe ejerci6 

directamente sus objetivos l1astn lu d6cada de los trei11ta 

y mós tarde de formo indirecta. La decadencia del régimen 

de Butista lo morca el asalto al Cuartel Moncnclu en 1953 lleva-·. 
do u cabo por Fidol Custro y la llamada Genoruci6n del Centena-

ria, que más tarde llevó el nombre de lu me1ñorablc fecha. 

Los ucontecimientos culminaron con lo llegada de Castr. y 

su Ejircito rebelde u La llabann en 1959. 

(66) Cuba: Génesis de una Revolución (Barcelona: 1977), pág. 
210. 
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La Revoluci6a de 1959 fue posible por, un esfuerzo conjun

to. de sectores·mecii·o~ y.: Úobajadore~ de l~s principales ramas 

:::· :'.'.'~:~t~~~~~~f ~¡~:Í~i~l:i~K~~i\';::·::·:.::::'·: :· ;: : 
de l¡i . iridép'íi'ño'en'cJá'1l.;iiidcfEid'a:I,i'pcirHMiírtí ·.'.'en 1895, el nombre 

. de •.•és~e(~.~.~¡,~1~1jt4;~~1~~~~~~;~~¡~í~:JÍ!~~};É.;si todos los movimientos 
pol:!.tico's\·qtiéi);'lú1n~~{ocurridó'\'.'.'en'{e(/pais luego ele su muerte. 

·. · ·. _ -··-:,._:·_:-.:~>;~1·~~~:r:~J:.%i~J:_:;N~;~~r~~~f';:~~~c..:::;~:~~:~-i~7-:·-:,;~)~\:::;\·:··._:·-·,-_~--- · __ .. _ -· -- ·. 
ELMóvimie-íil~'''26}\lé';,;'júi'féi\'ii'i:.o'gi6':a Martí como su líder intelec-

tual'. y~ 'i:~·~t~'')ft·'.i;~·~'gJjf'd~fensa que Fidel Castro renlizoro 

de ·si· ini'smo..luego del famoso asalto al Cuartel Moneada. En 

su ateg'ato Í.a historia me absolverá, Castro setialuba: "'J'rnigo 

en ~l coraz6n las doctrinas del Maestro y en el pensamiento 

las nobles ideas de todos los hombres que han defendido la 

libertad de los pueblos'1 <67 l, Desde ese momento Martí fue 

del movimiento. 

Fidel Castro con vehcme11ciu desde aquel mo111er1to quiso 

vincular su lucha al pensamiento mnrtiano y tal prop6sito 

trascendi6 la etapa militar de lo revoluci6n misma. En el 

primer momento destacó el 11 humanismo 11 de Martí con él mismo 

que se identific6 plenamente. Lo referencia concreta que 

se realizaba en ln discursiva castristo era a la tesis martiona 

de que 11 patria 11 y 11 humanidad" eran sinónimos. Con ello se 

(67) ''La historia me absolverá'', 
conquist~1ndo el Jlorvenir 
13. 

••• Iloy somos un pueblo entero 
(México, D.F., 1973) pág. 
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vinculaba el pr,op6sito. de :cuba al.: yrop6sito de la justicia 

para todo .el• mundd, . Los é:;onc~ptd~ ~~invindicatorios del Ap6s-

tol, que. ha.~~,~~',;¿~~~~i~~~<i!~~~~(?¡~;';"~;C./.t:·~º ... olvidados desde la 
revucli:a. córit'ro "Macha.do;•;\(cobrai:'on'<';:núev·a vida para la llamada 

::::,::;t~iltif 1!14~f~;';:·::· .. ::::.:·::::: 
na: · habia •· e'ncoritra'do''en'cMiú'thfoiia.~güía, con cuyo uciagn v ido 

mucho ~ ~ ~·> f ii~'~\:;~~~·;S;tJ~'~(~l~~~~i'~~~·;r y. . e l p r o p i o F i d e 1 e s u n 
>'J'' ; <_ ','. ,,: .. :::·_··-: 

ejemplo de.: ello,.:. Veamo's algunas coincidencias entre Fidcl 

Castr·o y José. Mar tí. 

Marti naci6 en La Habana en 1853, lugar donde nació 

Castro setenta y tres años mó.s tarde. Ambos. fueron hijos 

de emigrantes españoles, En el caso de Martí por las dos 

lineas, en el de Castro por lo paterno, En su juventud Martl 

ol iguul que otros j6venes de entonces se interesó por la 

lucha que hubiu iniciado Céspedes de Yara. En 1870, cuando 

contaba con diecisiete años de edad, fue sentenciado o seis 

años de trabajos forzosos en las Cunteros de Son Lózoro, por 

haber ex¡>resado sus ideas políticas a un compafiero de estudios 

en una carta sumo1ncntc compro111etcdora. Luego de cumplir parte 

de la sentencia morch6 ol exilio en España. En 1874 Mord, 

luego de terminar sus estudios en leyes y filosofía, después 

de unu corta estunciu en Francia marchó a México, lugar donde 

Cnstro pusó uilos de cxil lo luego de salir de la amnist:ia. 

Coinciden ambos en su estancia en México. Castro desde allí 
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lanza su invasi6n o Cubo, Mard. sin embargo regresa a Cuba 

y luego marcha a Nueva Yoik.desde. donde conspiro contra EsF oda, 

. ' .•; 

·.:·.· ... 
··.e·:'.'.', 

se· .~ªi,ªE~-«1~,~~;:~J{t~ influencia de las letrus estadouni

denses y la· pol:li:i'c'á'•_r,;1ib'eral' ·de la escena norteamericano en 

Martí. s~~:,·J~ji~J~t{~K1t;~:x~~f(·);'se han identificada can los de 

Thomas Jefferson:é~iy.B!llen'ry~¡.;George, .Fidel Costra en su famosa 
· '.-... :: :_~::.! ·:i :'!:Y:: .. ~.~~-~;~\\~·~5\1·_~f ~~-~,\.;:i<L::>;<1~. :"; :-~ ~--, -: )_,·_ -

defensa' ic:lenúf'fc·ii';!'stl;H:rt'clí'íí'f.'cón ·las ideales de la "Decloració11 
· -· -· : .. :·_· :_,:;:·:_-.\/;:',:-L{\~-~:·l,'..'},:}:t~ii.~~j~-(~~;-~;~i:.:j~if:·~):: ~---. --. 

de· Indepe.nderici'a·•,;del\::·.Co"n"greso de Filadelfio". En ambos y 

en sus· comi~~-zos -~;~~'~'·'~:~Í~icos, la política estadounidense 
• '-.,:/::·'.(>,'·;v·', .- ·,·,._,. 

influy6 mucho, 'ciastto es"tuvo en Bogotá durante los oconteci-

mientas de fines de la década ele los cuarenta conocidos como 

el "Bogotazo" y Marti fue a Venezuela no sin antes haber estado 

en Guatemala, aunque no en labor rcvolucionariu como Castro, 

La influencio ele los letras cstoclouniclenses en los políticos 

cubanos y lo política ele dicho país en sus ideos ' OSl como 

el pelcgrinar y solidarizarse con los ideales de paises herma-

nos del continente no fue exclusivo de Fidel Castro y José 

Mar tí. Otros tantos patriotas cubanos, como Vale ro, encentro-

rrin en el pueblo estadou11idcnse en determinadas ocasiones 

inspiración y otros tantos, luego de su enfrcntumiento co11 

la realidad de su gobierno, se· enfrentaron con el desenguño. 

Tanto en Morti como en Castro ocurrieron cambios 

en su muncru de pensar. A purtir de 1883, Martí varió su 

pensamiento y criticó mós a la sociedad estadounidense, esto 
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fue luego. de los acontecimientos de .los juidos contra los 

onarqu'istas en. Chicágo;. ··.FidelCastro; l1izo cambios en su manera 

de pensar a partir de 1961; c~a~<lo>·'.'d~·s~. pi>~ici6n "humanista", 
. ·\ ... -· 

Úama ba, ·· se déclar6.<marxista-'leninista. 
' . - ..... ;··': :~:,.,. 

lloymorket como el 

y · Ilahio de Cothinos .füeron 'ac'olitecimfentós que produjeron 
. -. . . - '·). 

cambios en ambas ·personalidades 

-- -··.--· -·-

Mar t:!.. era un. ardie'rite .·.defensor de la independencia, 

causa que tanto 

. -, ·._:·::.:-,.· .. ·;' ', . 

él como Castr'o consideraba como un objetivo 

sancionado morolmen te., . Toritr Marti como Castro consideran 

que el "ser cubano" im'p.lii:o un. "deber". An1bas luchas, contra 

España en el coso do .·.Morti y contra Batista en el momento 

político de Fidel Castro, fueron• considerados como cruzadas 

en que todo el pueblo se debia ver involucrado. El principio 

mortiano prevolecló en ambos cosos: "El que ama u su patria 

no puede pensar en si mismo". Martí fue hnstu los Últ -.1nas 

consecuencias y Fidel Castro, aunque 110 ho muerto por su revo-

lución se hu entregado o cstu husta igual c1ue el propio Mortí, 

sacrificar su vida familiar. Ambos separados de sus respecti-

vas mujeres, han dado u lo patria un hijo varón cuya sombro 

paterna les ha dejado en el olvido. Teresa Casuso, an1igu 

íntimo de Fidel Castro ha señalado que lo revolución cubana 

es la amante del dirigente cubano, Mnrd llevaba en uno de 

sus dedos anulares un anillo fundido con el hierro de uno 

de SllS grilletes durante la prisi6n de San L6zaro con el nombre 

de Cuba grabado en oro, paru simbolizar su amor o la patria 
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y comprom.iso. 

En .sus posturas tanto Marti como Castro son irreducti

bles, lln · una ent~ev:Í.sta ·final con .. la· prensa de Nueva York 
< -:.- . ·'.,_:~ ;--~_:,_ ".: -. _-_:-:: .• __ :;;.::·. -.~:> ~~-·: -¡,': -.: .. _':·· .·._ 

Mart:l señal'ab·a'.<que ·los .. ,dre.chos .... ·• •• se:compraban ••• con sangre" 

y para C~str~; ,;rf':á~;~~~~\g1:¡{: lÍ,: rebelibn yace en las raices 

mismas de la exi~t~n;)~0~f~~.t~,~~)~~~),jo~o naci6n
11

(
6

B), Al reiniciar 

la guerra· en pro·· de'·la·''indeperidericia en 1895, luego de lanzar 
· -'' - ·.'" ·--':":·' ',·;, ::;:.,._-'.t':::;- .. ,'.C:.v'.·"- · 

el famoso como el Manifiesto 
.. _·; ·,_,_,;-.. :•:-·· 

ele Montecristi desde':·>i'a • República Dominicana, Mar tí ordena 
:·; .... --;:·_,· ., ' 

la invasibn de Cuba';::>La. misma se realiza por la provincia 

de Oriente, lugar p~Y':iJo~de. Castro desembarca en el "Granmo" 

con su fuerza inv~sorá procedente de Tuxpan, Vcracruz, el 

2 de diciembre de 1956. lCoincidcncias (ortui tas?. No lo 

. creemos, la geografía oriental de Cuba hacen propicia una 

operacibn militar de ese tipo por dicho 6ren. 

Tanto Mort! como Costra se identificaron en sus luchas 

con los menos privilegiados, la consigna martinna de jugarse 

el destino "con los pobres de la t.i.crro" 1 Costra la siguió, 

aunque ellos significara osum:ir posturas muy radicales. Aun 

siendo ambos nacidos cot6licos sus posturas opuestas a lo 

Iglesiu Cat6lica oficial, les troja la censura por porte del 

clero. Mnrt1 censuraba al clero por su postura con las masas 

rurales y Castro, cuando llegó al po<ler expulsó del país a 

todo el clero rcuccionurio. 
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Se ha querido ubicar a Marti por las reformas propues-.' ' . . . ' . 

tas por el y por, sus postu~~s r~dicales como un premarxista 
-. :.,1.· "'· .. . - . 

o sociali.s~~i ;j:e•~~§,~~~;:1;\f\f~.,·,·e:i.~.~·\:H{;ªd~,·· .• Mar ti al igual que 

Castro su pre'.\ un':'.!proc·e·so:;,'.il.e'.:s;radicalizaci6n, que en el coso 

:::.:·::?i~l,~iíi\l!t~lf ;¡·~,':::: .. ':. ·::·::.::. ·:: 
Marti'su\cambia~eaicuanto2a~su;postura sobre los obreros antes 
, . , -.--.-- -,./:-: ~}?:S-?}~~t;~~i-~¡:;~~'.[íf~~~,~~(*~11~t:~<·~;~'.:;::-~{~1t~'{ . .- ,- -.- · , 

de lanzarse.:a,,Ho1;;organizacion politicu para liberar o Cubo; 
- · ~-~ ;'.-:/\;.~:_~-'.;·,;;~5~_<;/~~{~l{;t~l~~f tT<~l1f~;sJr1~~t~Y::·_, :/:'?< :·::·: __ ' -. 

y en·· Castroéi;ocur.r.e:,:,,estando :·ya en el poder. Las posturas de 
, -.-- ...... __ --_:, .. ~' · :~::,·;'.~'[~~~zr~.1~~;~;~:~;2J2-i~t---~~-:~- .. '. , 

Ma r_i:í- .:: en "-t·>IiJs'"''te1na·s\1,,'i-:'d e~t:1a~.- e'C'On omí o 1 ag r i e u 1 tura y ed u e oc ión, 

todas 0i~~~'..\J.1~~J~{~ii;~íri~v de Cuba un pais independiente en 

todo. se.ntido\';;Ssir.E1,iero'n:. de guia sin duda para Castro, que 
_ · . · ·:_':.:·:\:;:-,_~;~,~-~~-n-~;~trir:;~~~~;~~~f-~~;:::?:;::<:_' -_: -_ , , 

si bien eJi.:un•,iriní:fpTo.:':iritento seguirlos en el aspecto agrico-
. -·. __ ., ___ -r::·.:;·/:~.;t-'.:'·.~~:-~~5<~\:::r.::':;': :-: . 

la mantuvo llJ,c.,,p.iiis:fdependiendo bósicamenta del monocultivo 
-·', ',-: . ' .. ·-~·::~,:'. - . . . 

azucarero• La Uni6n Soviética y los paises del bloque socia-

lista compra hoy la mayoría de su producci6n cunera. 

5,1, SIGUIENDO LA llUELLA DE MARTI 

En su alegato frente u los jueces luego ele los ocon-

tecimientos del Moneada Fidel Castro scfiula que la Generoci6n 

del Centenar-Lo <lonuhu 11 su sangre y su vidu 11 (69) 
µuru que 

Mar tí siguiera viviendo en el alma de Cubo. La actitud es 

(69) 11 La historio me absolverá", José Mnrtí, autor intelec
tual, colección de discursos, (La llabana: 1983), pág. 
64. 
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un, desagravio hacia el .Maestro, de. qui~n 'toman su pensamiento 

como guía. El 1rdéber 11
: dé todo cubari~. dii~,d~' la perspectiva 

. - .. -- . -'. -' ,; ;.~.'.~'. : "." '., .. > ::: '· .. 

c~ntpl~~º· ~~~A~1.~~j,~"·Tuf~f~r1,e .Mar ti y luego 

por el 'r'r'ü'~trad'o· · proceso d,e· · 1a .. <independencia .. cubana, en la 

del.,Mllestro, 

-.-y.' _. . :~. >-·:. -'---~~-_;.'.;. :;{i:_~_:'.:::;·~·.:~:i~l;::;:~i;.~~1-}~~·;_:·'./: 
mente de ·los '.;cu'ba~os revolúcionai'ios':c:h'ao:!.a· ·~Úedado la idea 

-· .. -· : .. ·,. · ;~:·~-.. ?.~\:~~,;~~Y~~,r~~ú;~~:::)~:S:f .. ;:-~: - -- , 
de un'.deber·. no cumplido y'·Ít~fcomproinH1o·c,ihistorico. Fidnl 

::::::.: .. ":,.'.º '::;:~:::. ·: ,ti~lf l~:::: '. '::'·;·:::o .:: 
"deber. ocurre. en '1a · hÍ.storiEl}c:;;'b'~~i:~··;hásta que Fida! Castro 

.. -.' . . ' . . ;~ 

llega a la esceiiá ,poÜtica c<imo'unhÜo conductor. 

El Fidel Castro el ''deber" se intento seguir siguiendo 

los 'pasos del Maestro. La Corcel que Martl sufri6 en su juven-

tud y de la cual dio testimonio mediante su famoso escrito, 

"El presidio político en Cuba", lo repite Fidel Castro con 

su corcel por el ataque al Moneada. Desde allí escriba lo 

que se conoció como el "Manifiesto u ln nación" de 1953. 

Tal documento se idc11tifica co11 el rcolizo,\o por Murtí titulado 

11 A Cuba que sufre 11
, que lanzara a lo nación desde su exilio 

en los Estndos Unirlos. En su escrito Castro com¡1uro la muerte 

de los j6venes en el ~loncadu con lo muerte de los estudiantes 

de medicina en La llubnnn durante la Guerra de los DJ.ez Años, 

de lo cual Martí también escribió desde España. En este mani-

fiesta Castro sefinln que ln juventud del Moneada hnbln cumplido 

11 con lus prbdicas clcl n1acstro 11
• 

(70) 

(70) "Manifiesto ... ", Ibi.d., pág. 66. 



Y afiada, citand~ a Marcí: 

Ningón. marcir muere 
idea se pierde en el 
verse de.los vientos. 
p~ro siempre queda 
visto pasar. (71), 

en vano, ni ninguna 
ondular y en el revol

La alejan o la acercan 
la memoria de haberla 
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Luego de hab·~r cumplido parte .de su condena, al ser amnistiado 

·por el .régimen· d:e .. Bati~tii: ~n un intento del mismo de lograr 

un acuerd~· 'nacional 1 :.C.asird; insiste al salir de la prisi6n 
' ' . ·:'.'.", 

en las. palabras. J¿: Mrirtf:.U.iii,({r cubano implica un deber"C 72 l, 

con lo cual• sl!<r:éaf{:r~1i"d:'.~n:.1a vieja consigna que identificaba 
·.· ~ --·-,"'' ;_.,,·., 

la cubariidnd .. éari 11! lucha po~ la justicia y la libertad. 

Luego clel intento fallido ·de diálogo entre el régimen 

de Batista y las fuerzas opositoras, Castro marcho al exilio 

en México, lugar donde Mnrtí y Mello también lo hicieran, 

desde alli comienza a activar contactos con las fuerzas oposi-

toros ol régimen dentro <.le Cuba, el "Movimiento Nocional Uni-

versitario 11 y la "Acción Nacional Universitaria" significaron 

el apoyo dentro del país al movimiento libertador, ahora llama-

do 11 26 de julio''. Frank Pais se convierte en el Jos6 Gualberto 

G6mez de Fidel Castro. Su muerte más tarde fue une gran pérdi-

da para la lucho. 

(71) .1!!.!&.. pág. 67. 

(72) Jbid •• 
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El 8. de agosto' de 1955, "el Movimiento 26 de julio" 

hizo un manifiesto.al pueblo d~ Óubo,¡:e~·.~l;cual se. comprometi6 
, ', '' -

:; . ::,::: ";~~~~1~i~i~iil,Jl~J~~Jl:.:'·:,"·:~,::· .. :: 
hombre •no mira'•>dec.tq·ue)tpla.do•(•'set,\'.V,i·ve>imejor, sino. de que lado 

esta:· el::'.4~~if~t,;~~t~~t~,~~if}~~t~i~~~t~~~~~7~t~ · notamos una plena 
confianza•.,,en''}la·,;~.,v.ictoriaf'•.a.F¿;senal'ar•.,que el sueño del hombre 

_:: .: ,-. ' -:_~- _: · .'-:·,: .· -:,:_-; ;' _·:j,~:-~'.~il~_}l)~Yf,~~~\1_~i~~J~~~li_~~¿§i~;~~~~:'~~-~~~f~(f ':~);~/?~:_ -:_: .. ',. -·; ' 
práctii:o'-el•·'que''::'éú1mple?f;con·~¡,'(su);·deber como cubano- seríu la 

: : ::.: ·,.'¡~~J~}1i1P!~lt!t~:'.:~· ::::· .. :::·., "::: :: ... :: 
con su beber.: P.ª~~ :lograr: li her tad y justicia la obtendrá y 

el movimient~' 'i~¡ciddo . en el Moneado era lo mejor expresión 

del deber a cumplirse. 

En las ideos de Fidel Castro influyeron las de Chibás, 

lider del Partido Ortodoxo que se consider6 o si mismo sucesor 

de Morti. Antes de que Marti fuese el protoestondarte de 

la ortodoxia cubana, lo fue de los auténticos y o hora lo ura 

del Movimiento 26 de julio. Era una vez más lo historio incon-

clusu c¡uc hobiu que retomar y acabar 1 Mar tí y sus ideos ernn 

el resumen de ello. 

(73) 

(74) 
(75) 

Fidel Cust1·0 organizo en todos los 11uíses del he1nisfe-

"Munifiesto al pueblo de Cuba •.. " en José Mart1 autor .• , 
pág. 
Tbid., 
Ibid., 
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rio junto a sus seguidores. y, durante su exilio los llamados 

"clubes patri6Úc~~i·; '.simÜ~res á\f~s que Mar ti fund6 o fines 

del· siglo pa~~do~ >.En• sus ~iocud~ne~ ·a los cu bonos exiliados 

o resident~s •:en.· lós/~':i.v~rs6~.···paise!l del hemisferio recordaba . ' :,. ·.' ,. ,., - .. - -·-, ' .· ,_. .. 

c;omo en 

: ~.-' ., ,. 

dis~Úr~~ el~ '.'r;~J:~ Ge~den". de Nueva York: 
·, .. 

• •• esta 'o~urr:endo en Cuba exactamente 
igu.al/.·,. que.en el 68 y en el 95. Los razo
nes ,se·,· éncue.ntran ustedes aqui. •• (eran) 
••• i'guril' Í¡úe lo c¡ue hubiese dado cualquiera 
de ··aquellos emigrados que, en el 68 y en 
el' 95,·· se reunían o escuchar la palubra 
de los libertudores ••• (76) 

Es de imaginarse la forma c¡ue tales palabras eran oidas por 

los cubanos de la ciudad de Nueva York. Eru uno inmed in ta 

ubicación en el concepto de la historia inacabada y con el 

"deber" de concluir. Castro era el eco de Marti que renacía 

y cuyas obras repetían lns del maestro. lPodría errar quien 

hablara por boca del propio Murti? Es por ello que, Castro 

seguro de sif no se limito en sus discursos al comparar la 

situaci6n de la Cuba en c¡ue gobernaba Batista y las experien-

cias vividad por Mart:l. En el mismo discurso hace referencia 

lo famosa corto de Mart:í. al general Máximo Gómez, que es lu 

declnroci6n m6s grande que liiciero en contra del caudillismo, 

y le seftala a Batista, desde Nueva York: 

(76) "Discurso del Palm Garden del 30 de octubre de 1955", 
Mortí nutur .. , p6g. 87. 



- Como dijo Marti- "no es lo mismo gobernar 
una república, que mandar un campamento. 
Estas palabras se las dijo Marti a Gómez: 
"General, una república no se funda como 
se· manda un campamento''. Y se lo dijo 
a G6mez que había peleado diez años, a 
'Goméz que peleó treinta años ••• Y al cabo 
de cincuenta años, en el cincuentenario 
de la república, en el centenario del 
Ap6stol, un sujeto, un sargento atrevido, 
protunde mandar la república como se n1anda 
un campamento ••• Vamos a quitar a ese 
señor de allí ••• Sin violar la ley de 
ninguna parte,,, sabiendolo que tenemos 
que hacer, •• (77) 
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Y se reafirma en Marti para añadir con sus propios palabras; 

tocaremos de puerta en puerta y pediremos 
limosna para la patrio,,, y nos la durán 
porque la pediremos con honor,,. (78) 

A los términos que Murtí usó, Custro los altera, pero hace 

recordar el pensamiento del Apóstol. A la 11 gucrra creadoro 11 

la sustituye en sus discursos por lo "revolución creudora 11
• 

El prop6sito es el mismo y osi lo expresa "llevar a Cuba al 

lugar que le corresponde en América 11 <79 ), En el "Manifiesto 

número dos" al pueblo de Cuba repite u Marti al señalar que 

"los métodos revolucionarios son secretos y los fines públi

cos", (SO) 

(77) [bid. 1 • 92 pag. 

(78) Martí' autor, •. , • 97. pag • 
(79) T bid. , • 102. pag, 

(80) T bid. , 
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El concepto de _)a guerra .culta de Marti y el soldado 

civil de Mar d. se: llev6 :a .·.la\.Sie'rra·:·.Jtáestra'; Las ideas sobre 
~ .. , ... . .. '·- -

1 a, re par ti Ci 6 ", d,e: }.~)~f .\j.~{~'.00~~;8:;f}:f$b~·ti za e i 6 n se practicaron 

alli, · El niiá'ma:'Erriest'ó;P.ch··;;;{Güe~arii'(las puso en práctica con 

la con~ign~::\¡,~:~~}ii~~~.~~~~~~i~t~~J')'i:It;e"(Sl). La campaña de 

alfabetizaéi6n:•:se(\•fealfzó)ijiririierii,entre la tropa. El territo-
: - :, _ "·,·:. :~-->-': ;:i. ~·::l! ¡.:_,:~::::·~;~}~~~f~,~~?¡¿;~~~:n~t~*~:;_~~-:.:,{~:;::-_, __ ._;_· ·: .. -

rio ·. liberadó';;y,)Jcültivatile'li':)ii'e:,c·;repartió entre los campesinos 
,-:- ..... ," ;·;: -.:,.-.-; .- :: :-,~--:·}'.t,.:f.:~\,.~'-'.:;~;:ji;i;~riJl~~~h{'~;:~:~?,\¡~:;.:·/_:i~ .. 

de la Sierra.,;·.'·•EL?;\•é'Jér'dto·,;:,ae· distinguió por lo respetuoso 

a los ~e~ehh~~:'.h~'~~(!{~;·~~~¡g{~;cl'.ón donde actuaba, y Verde Olivo, 

periódico· dei':.Ejércit'o··rebelde a la vez que ayudaba en la 
.. .. ' .. 

campaña alf~ba~iz~d~~u' denunciaba los vicios del gobierno 

batistiano. Lúego su r g i e ron e 1 "M"'a"n"u"'a'-1"--'d"e,_• --"C"a"'p"'n'-c=i_,,t""'a"c"'i"o'-' "n--'C~í,_v=i-=c,,,,a 
- ' 

y se publicó Arma Nueva 1 los cuale;3 una vez se tomó el poder 

fueron los primeros textos alfabetizadores dados al pueblo. 

Pero Martí fue todavía m~s util con10 figura revolucio-

noria para el gobierno de Fldel Castro en la época en que 

se debía consolidar la revoluci6n ya en el poder. Cuando 

las presiones internacionales de los foros hemisf6ricos se 

hicieron sentir una vez Castro, después de lo Invasión de 

Bahía de Cochinos, se declaró marxista-leninista. Los discur-

sos a11te el pals luego de la Dcclaraci611 de San Jos6 estuvieron 

repletos de referencias de Mar tí. En la Primera DeclaracjÓn 

de La llubuna, Custro scílalaln:..i que el puel.Jlo cubano: 

(81) Véase u C. Fred Judson, "Cuba and the Revolutionary 
Myth" (Uoulder, Colorado: 1984), púg. 92. 



rechazaba el intento de preservar la 
Doctrina Monroe, utilizada hasta ahora· como 
lo previeniera José Martí "para estender 
el. dominio de América" de los imperialistas 
voraces, para inyectar mejor el veneno tam
bién don~nciado a tiempo por José Martí, 
"él veneno de los empréstitos, de los cana
les, de los ferrocarriles''. 

Por ello frente al hip6crita panamericanismo 
que es s6lo el predominio de los monopolios 
yankis,,, la Asamblea del Pueblo de Cubu 
proclamo el latinoumC!ricunismo libertador 
que late en José Mar ti ... La Asambleu Gene
ral,.,. niego categ6ricame11tc que l1oya preten
si6n alguna por parte de lu Unión Soviético 
y la RepOblica Popular China de "utilizar 
la posici6n econ6n1ico, política y social 
de Cubo paro quebrantar la unidad continental 
y poner en peligro la unidad del hemisfe-
rio, (82) 
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En este documento se hoce un recuento de la polltica interven-

cionista del gobierno de los Estados Unidos en el continente 

y reitera el compromiso de la revolución para con los grupos 

menores privilegiados. Expresa las rcinvindicocioncs del 

ideario 1nartiano y sefiala que la rcvoluci6n se solidariza 

con ellos, Pero es en la ''Segunda Dcclaraci6n de La llabana'', 

en febrero de 1962, luego de la expulsión de Cuba de la Organi-

znción de los Estados Americanos que Fidel presenta la faceta 

de Martí con la cual se ha distinguido más la revolución en 

el ámbito internacional. Sefiala en este documento lo siguien-

te: 

(82) Tbid., pags. 110 - 111. 



' 

El deber de todo revolucionario es hacer 
la revoluci6n. Se sabe que en América y 
en el mu~do la revoluci6n vcncer6, pero 
no es de revolucionarios sentarse en la 
puerta de su casa para ver pasar el cadaver 
del imperialismo. El papel de Job no cuadra 
con el de un revolucionario. Cada año que 
se acelere la liberación de América signif i
cará millones de n1nos que se salven para 
la vida, millones inteligencias que se salven 
para la cultura, infinitos caudales de dolor 
que se ahorrar1an los pueblos. (83) 

(83) Ibid., 
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CONCLUSIONES 

'- - . 

El papel d::'.~,ci.~é,!f.~],~·~itfi~~ forja de la naci6n cubana 

debe de buscar~;~ ten•·Ha;\formaLen·.':que los diversos gobiernos 

republicano~ :;~:§.,í·f:~f~i~~~~;~~~i~~Ú~~ ;'·~~r tic u lares problemáticas 
·- - ,., . (<·:_·~.--~->~ '.'.);=~~:;:~'}:~:¡~_j¡~;~_:t:t~:1~f::;~Zfi1ri~~-~:;~\;)'.-:~:::;: . ::~~; 

y las interp'r'é'tariin'Xó!):'júsfi:f>iCa'ron:,a' la luz del ideario mor tia-
.. · -· -~:?;·:r~;~\yiq;~}J;;v;~~-~~1~:'.i\~~$0t11k'(f f~t~~;z.:~:~:::_:.":·_: -.'.. · 

no. 'Peroi·ello·:{dneludiblemente nos llevo al análisi~ de las 
-· _ - .- ... ::_ .. _ -(~: '_:y:;\_~·-~-~~'.·::::~x~::x:~tri{t'.-?:~;;y;~~~H~~';t;;:;~~,:·:~-/~~ -.-_- --: 

relaciones··.'sociales •. ' désarrólladas en las di ver sos instancias. 
. . ; . . :,;:.':.-·'.¿_1';'.','.•'.::,.;.·:\,.·:_1\:t'_• .,\:~:;_-:::.:.:-¡:_~-,. -'' . 

_ . .,_.,_,, ·.;-

También: debe >.teiier.-se•'cn•:•'cúenta c6mo las diversas clases socia-

les se identificaron con las ideas de Mard. Todo ello nos 

lleva n conocer la importancia c¡ue tal personaje de la historio 

de Cuba tiene en la misma. 

Con el fin de la guerra de Ynra, primera etapa de 

la lucha en pro de la independencia cubano, se marcó el fin 

de la intervenci6n de la burguesia nacional en la misma. 

La fundaci6n del Partido Revolucionario Cubano en los inicios 

de la década de los noventa, ya casi en el acuso del siglo 

XIXt dio paso a la pequefia burguesía cubu11u como clase directo-

ro ele lo segundo época de lu luchu emuncipatorin. José Martl 

supo unir a los propósitos de su propia clase social 1 los 

del proleturiado cubano en el exilio y conseguir el apoyo 

del viejo liderato militar de la unterlor guerra. Con el 

apoyo de sectores sociales similares a los destacados en los 

Estados Unidos, en Cuba y con el upoyo de Jua11 Gualberto G6mez, 
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logró organizar. el partido al interior del pais. El proyecto 

revoluciontrio iniciado por Martí trajo la . re~rgonización 
'. :·.< .. -: ·:.- .. :··. -

del. Ejército. cub~r'ó iy/1a event\la1, invasión de Cuba en 1895, 

pero.; .. SU·.:mu·e~re¡:;c;~f0\~lr~}i·~:l,8;m6.C;año\d~j·Ó sinsu. liderto al pnÍs, 

Así pues·,;·ylosC:'cuba 0 os<.po.r '.'su:.indeperi.dencia· hasta 1898 hasta 
- ·- -- . '' ._:_.: ,·.::~.~/~.~-:'.;::.-;;:·_,~·?:j"P:f··:'.}ú\::·~:\;'.:~'.~~-~¡/.';]'.~--.' :.-~·, ·:-·: ~; .. ~:.> _:;_·,. ~-_. ... : <_ . _:' -. - . 

que•·:~¡,·· produjo··;la;•,inter.vencion ·estadounidense. Tal aconteci-

. mi'~~t'o', i'u'~\ii~;l.~J·~{~ '~: ioi/~l~nes del Partido Revolucionario 
,·:':::' ''. : ,.,_ ·::·.'· ' .. , 

Cuba'no. El g'Óbi~rno estadounidense ·con toda su capacidad 

bélica •y· fuerza·. p¿litica tmpuso sus términos a ln nueva repú-

blica: la Enmienda Platt, con la cual limitaron la soberanía 

de la mismo, 

Con ln intervención del go.bierno de los Estados Un· •los 

en ln política cubana se produjo el desplazamiento de la peque-

ña burguesía a un segundo plano y ln ubicación de una burguesía 

dependiente y alinda del gobierno interventor en lo dirección 

del país. llábilmentc los representantes del gobierno estallo-

unidense lograron destruir los dos principales instrumentos 

de lucha: el Partido Revolucionario Cubano y el Ejército cuba-

no, El pago de pensiones a los soldados cubonos y ln supuesta 

independencia logrado justificnbu el (in de los propósitos 

del partido fundado por Murtí. 

El gobierno estadounidense por medio de sus represen-

tantes interventores establecieron relaciones muy cordiales 

con los grupos más identificados social y económicamente con 
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sus intereses en el pal.s, ·La· penetraci6n econ6mica y la comu-

nidad1 de intereses entre la ·naci6n iel norte y la burguesía 

dependiente, propi~i6: 'q~e ';_li~t:ci;<asumi0ra un papel hegem6nico 

. ',. 

a las fuerzas sustitllta·s y .la potencia interventora. La manera 

en que se dio este replanteamiento de su realidad como clase 

fue obviamente por medio de su mejor representante y máxima 

figura en la lucha independentista, José Mar ti. El discurso 

martiano inconcluso, abierto a cualquier interpretaci6n y 

que colmaba los aspiraciones de esta clase ero el más propicio 

11aro que se justif icora a si misma como ln clase que redimiría 

al país de sus tribulaciones y falta de soberanía. 

' 

El proyecto martiano se convirtió nuevamente en el 

de lo pequefia burguesía republicana. En el afio de 1933, cuando 

se produjo la rebeli6n contra el régimen de Gerardo Machado, 

dio inicio el retorno de la pequeña burguesía al escenario 

político cubano. Esta como clase se planteó los condiciones 

de desarrollo del país mediante una critica a las condiciones 
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de d.ependencia econ6mica con respecto a los. Estados Unidos, 

además. de señalar. corrupci6~ que.pr.ev~iecia en el gobierno • 
. , ; ·:-. º· '. ' 

Temas· que .j~· .. :!~i°:J-~[;~.?~.'~,M'-~;~J~;~t;~0~k,.~.~~-~r~~y o~.·.· participación de 

los sectoréá;ínedfós•~y;·grúpós/:inárgin'ados '~n el gobierno. Los 

planes ,eran• ¡{~\li~ \¿•;~~t·~}'./~i:k;'.$~/j~¡~ martiano para Cuba. 
'. ·.· .... -" .; . :: - ._.,, ,··.-::.,•:_--·'c·:'.:Y/.);·~(-.:~n-·_:-::·-:·-·- -- -

De haberse lográdo.'éL:plán' '_dél/nüevo •partido de Grau San Mar-- . -· - . . ._. - . . --: .,>. -.-'r: -;-- -. . . -

tín, el Partido RevoluC:ion~·rí:o Cubano, la pequeña burguesía 

cubana hubiera iniciado una. temprana evolución político en 

el poder. Sin embargo, la intervención estadounidense por 

medio de su representante' en•. Cuba Benjamín Sumner Welles y 

los sectores medios ·del Ejército cubano alzados, truncaron 

tales propósitos. La .. i.ntiirvenci6n de Fulgencio Batista fue 

determinante al levantamfento en ·el Campamento Columbia al 

tiempo que el viejo. liderato hacia su parte en el Hotel Nacio-

nal. 

Carentes de una visión clara de la realidad del pais 

y manejando algunas ideas del ideario murtiano, lo nueva diri-

gencia del ejército impuso el nuevo gobierno que sustituyó 

o'l ele Grau San Martín, De esta manera el gobierno estadouni-

dense se sinti6 seguro de establecer una nueva for1na de control 

sobre la rep6blica. ~lediante nuevos acuerdos cco116micos propi-

cios a sus intereses y con los cuales se ejercía mayor control 

sobre la burguesía dependiente, logró ejercer mayor dominio 

de la economía cubana huci6ndola ' mas dependiente de comercio. 

La eliminación de la Enmienda Platt a fines de la década es 
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ejemplo de la seguridad con que contaban las inversiones esta-

:::•"""" •. O' 'Oh' , i"i .. ,.,, .. r.. ... . ... , ... :~·:;: :: ::: 
con el los cuales habian 

cedido sectores de la pequeña 

papel significativo el 

poder defráa:,,der::::gobi.'er.ííó'i''í';Fiilg'e·nc.io Batista, quien ya fungía 
. :···: . :-.:_-_), -::";~¡;;;~)t{i:~.~t\:~;~'.}~Y~tr:h:~:t:r:r.~:~y~~X~-/_'. 

como senador: Ein'.'cil'~corígreso;·,del: p'aís • 

. . ... ··.·. >r;~,;!;;'.i!s·t;¡r~~~(~~Jr 0.:1."1(;: 

A través;:lla.·.:rá-(fntelectualidad nacional y los sectores 

universitário~-, i~.0,i:€g_¿;¿~a ·.·burguesía había desarrollado u 110 

conciencia .. cdtica :\Et~ada en el ideario martiano y nutrida 

de otros elementos -.-~oliticos como el murxismo. Por medio 

del movimiento sindical del puís desvinculado !\ol gobierno, 

los grupos proletarios y campesinos comenzaron a l1ncersc partí-

cipes de tal proceso. Marti fue el elemento princlpul en 

el mismo. Esta clase margina<la l1obía reiniciado ul cn1nino 

hacia una conciencia nncionul Única basada en los principios 

del Maestro. 

Entre 1940 y 1952, representantes de los sectores 

medios del país controlabnn más o menos el opnrato político 

del pols. Los Aut6nticos de Grau San Martín y más tarde Ca•los 

Prlo Socorros ejercieron el poder político de 1944 a 1952. 

Así pues, la pequeña burguesía se plunteoba la necesit1ad de 

añadir la independencia económica al logro de la abrogación 
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de la Enmienda Platt.. En ello el liderato más radical del 

Partido Ortodoxo. ejerci6 .el;.papel,,más)importante. Sin embargo, 
•'¡ ·-··' ····.:·. 

el liderato del Particici< R~ifa'i;l{l~~.i~Tcí' 'cubano (Auténticos) 
_:·:; .... : i' ::-'. ... ~:>---~:;/~;;_;·:·~:_\:_':~,;/:'..<;\~J.:·-~J;¡·:_.}~;'.~~-~i~1::;:st~-:_::~~~:~<~)~1r~f;i~{i}:~:;_: ·_!:'_\> ':: -::- __ . .- -.. _ 

se . vio. ,:involucrado:·.c'eri;i(~·aéé!icin'es.:C!q'u<i;'.i,·,tailto: .. habia criticado de 

::,,:·.~.·N;~tl~Jl~IBl~rf:::.:·:. ··.·.: .. ::: 
y reforma·; • · Se';.;c:·1iabian%1t'raicion8do'••,"los ideales martianos. 

' .: r __ ''; _/'. \. ?-~>~ :.1i~.fo·;r:u1:i~~~fttútJ%?~~~,;~·i}:;~.'.-;_;:\3: ~-, :;.·:.:·· :::_' '' . 

En el partido.:.ajiOsito'.rJ\ii:Sürglcréín · iguales acusaciones. Lo 

cual dio motiv~ y·:ti·1~t;J~';%~r~~;~·~~f{~ipa1es ~id eres,. Eddie Chibás, 

para cometer· suicidio:.;'fr'iirite.i a: :los microfonos de su programa 

semanal de radi~:,'}J::;~tj'.~i~·s: ctiales se halda outoproclamado 
··''•-: ":·:-->\;-'·"'.~ .·' . 

heredero del ictd~~J.~ ~~rl:iano. 

La sustituéi6n del gobierno corrupto de Prío por 

la dictadura de Fulgencio Batista hizo que la pequene burguesia 

se replanteará la realidad nacional. De lo actitud desafiante 

de lo Ortodoxia libre pas6 al levantamiento armado. Así surgi6 

la 11 Generaci6n del Centenaria'', un grupo de jÓve11cs universitu-

rios que se habían comprometido con los ideos de Martí. Fueron 

e'llos los <¡ue tomaron la decisión de tomar las ormus contra 

el dictador, Suscribieron en sus comunicados al p11eblo cubano 

que apoyaban las ideas del rodicnl grupo que había combatido 

el régimen machadista, el A.B.C. y las ideos del Muestro, 

En un famoso juicio contra el liderato de este grupo, luego 

del lcgendurio u toque ul Cuartel Moneada, Fidel Custro, señaló 

que Martí ero el autor inelectual del atentado. 



291 

El grupo de estúdiantes que .habían.' emprendido la 

lucha contrá ei tégi~eci,i ~itin'fo,{.~~\.~¡jn~;i/Í:{{¡ en el "Movimiento 
'!-'·¡i :-.-.... ~;J:::··~ i".-, •., ,-_,_,_,,_-·-·,_·-, .. · .. .::··· ·>_:'"•' ., 

::.,~ · .::';~~\~i~~i~til!~fil:dz~::::·::.:,:·.:·":.'":: 
por mue has.'. de:'::\'.' pútchfs,fíi.~~{y;¡¡¡J'orgiit ros' :'de ti vo 1 un ta r is ta 11 

• cobró 
--:>:: ·:··-.' ,~:-: ::·--~~::;::,;}:~?riJlf f.{,i~;~·11~h~{~-~r;~~7:~;3:~,Jtilil:tf~;;:·¡{z· ·:::_~-~'. ~:_:_: ;:_ -':: ·_.· · · 

gran apoyo•· en.t r.ei;:.e.b¡pll,ebl O\("S pec.í f 1 camen te entre e 1 campesinado 
,..,,_- :;: :· _,:-:.::·:_;_:~~T(t~~~i~i~J~)JfÁ;~f~l~f~~:fl?{~~~~f1'1:R:~:~.::.::::1 

·;-_:._, • - • _ • 

de .:la·'Si·erra'.'.·Maestra'L•~donden:se:· ubicaron luego <le invadir por 
-- -. :.:: . :· ,--. :--;~;~;.~\:,T:S~J~~~t~~;~'$:t:~~;~:4~~ft.>~~~~:::c-,:I.:; __ ~-::·:·:> >- .. ·.. . . 

Oriente •. ···:Para'iii1958:>Uashnoticias de la prensa nacional daban 
. - '''/'--~>):_;_;~:·.''.".\'.·ü:,ft~~1~:;:~!:i~t;;E;:~1b~t:'.-~_;í;~:·t:·;.::-:_._·-- '. .. < .. _. · 

gran desplieí¡'ue'.i:'á';:¡;1ii"S':;iiC::tividades del movimiento revoluciona-
~--~:-iZ~~·~:~ú~~~~::i![~~~;12~;;r~~P~U'.i,,~./~;; ..... -:" .: -. 

rio, .'Fífo .. :entonces·,:::que:::se establecieron contactos a través 
.. -; .':-:;~· :''.~~t1'.!.:i1~f'.!t\>'.<~i~;:;'.;*":'.~.'. . ,. 

de Carlos" R!lfá()1:;:;R.odrfgúez con el Partido Comunista Cubano, 

al cual pertened.·~~· ·algunos importantes lid e rus del movimiento. 

Entre éstos se f~e d~ndo una interpretación martiana al proce-

so político, la cual fue propiciando su ubicación en una visión 

hist6rica de la realidad que culminarla con el establecicimien-

to de un r6gimen socialista. Del desarrollo ideológico en 

el cual Marti siempre estuvo presente se cvolucion6 n una 

enriquecedora pr6ctica política entre el cam11esinado de la 

sierra. De esta manero la pequefio burguesía cubana se radica-

l'i.zó más en su análisis de la realidad del pals. En los nú-

cleos urbanos sucedían nctontecimientos similares a los que 

se enfrentaba la guerrilla en el este del país. 

La Revolución cubana se autoproclamó, al igual que 

ln hablan hecho Auténticos y Ortodoxos, en protoestandarte 

de las ideas de José Mar ti. En todas sus ejecutorias los 
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revolucionarios habian seguido los pasos del Ap.6stol de manera 

consciente o inconsciente, pero las dimensiones· ideol6gicas 

justificadas con sus ideas polít:l.cás, ···lÍ~bfan. ~legado a dimen-
, 

sienes insospechadas por la ;,gr'ari;/~~·y';;;ia' de los cuba·.os. 
···-'-\···'.·<·;,> ·:·:·.~··.):C:,," 'c.:0~·'1~ ,._. >.::· ·· 

~ar ti se. convirti6 en. el~~J~~~~'.¡'.,ty~~t~;~,~;ff:rrollo, revolucionario 

de . la' pequeña burguesía YcubanaW,;qtieJuna(.vez mas se dio a la 
: :_::· ·. :;:-.~_::_~:'..'..(~:/;i:;},~-úY~_,jrt:_\'.:;\·},:.-;'.·:·;,-;::~· -- : 

tarea de dirigir ·un proceso}:!c·:revolucionario. Hoy día como 
-_·:_:-·_·< ·;::;:-'.f J~}';'.'b~.t;V/f}t~§;ij·~:- ~:;:'-':: _·,: : · 

clase esta ante:. la 'disytiiit'iva'•iXde ·.su· eventual desplazamiento 
_. . . ": ·>.·:.'. __ -· . .__._: ·-u_:~,:;;_::-.'.~:-::_'.rN;\'.:?; .. ,, 

por parte del: ·proleforiado·::cubBno •que obviamente asumirá la 
· · · ,·,;:t,.: . .,.·,,_-o:-,• .. o: ·_: ·· · -~- - · 

direcci6n de la revo1~ti6n;<i!u.e·Y~p~yado y en la cual ha tomado 

parte. 

Varios estudiosos cubanos, han descrito o José Morti 

como populista. Consideramos que es una forma de ubicarle 

te6ricamente como la antesala del socialismo cubano. Blus 

Roca e Isubcl Monal en sus respectivos trabajos J1an recurrido 

a lu~ rcscrias y ortículos c¡uc Martl rculizó sobre llenry George 

durante su estancia en los Estados Unidos. Igualmente se 

le ha dado gran importoncia a otros que realizó en México 

paro varios peri6dicos liberales. Son sumamcn te in teresun tes 

toles artículos, los cuales se complementan con los de Salvador 

Morales y Eduardo Cuevas, en los cuales se describe al Partido 

Revolucionario Cubano como ejemplo de democracia y alternativo-

real u la situaci6n colonial que sufríu Cuba en aquella época. 

Otros trabajos revisados uportun datos que van definiendo 

ol Mortí dcn1ocr6tico 1 antimperialista y revolucionario de 
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su época, sin embargo, consideramos que deben aplicarse en 

el análisis 'otros ,conceptos desarrollados 
'' .. ,. ',_ ' ·., . 

que podríall '.'~;~,gy~'.~J~á~; esto teoría o hacer 

recientemente y 

que se describo 

o Morti ••d~ i,{~:~'};~~·~efa; Los criterios de Emilio de ípola 

en s~ Tibr~!~1;''g'fg;T~ y<discurso político son sumamente intere-

s~nt:s,yi a':px;~J,~~~~~,{EI un futuro estudio del discurso político 

de Morl:'íC debe'rían'< dar mayor luz sobre la tésis plan teodo por . ,· . :.> 
,_ • '_ -:.\--:_' -~ 0_:·,.x,·_:;::':-'. 

Isa bel' 'Mó'~!il "',sobre 
-_,_, ·." ·"--''· 

por el populismo mart:iano. Analizar las 

concep-

tos desarrollodo's por ípola en su libro, en un futuro estudio 
• 

ser.ía un futuro proyecto que i,ría enriqueciendo este trabajo 

inicial. Consideramos que sólo sí se logrará superar el onáli-

sis descriptivo Y, entrar en uno segundo etnpa que lo enriquece-

ría más. 
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