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I.- INTRODUCCION. 

El desarrollo histórico de México Y Cuba se ha visto viñculadc 

desde tiempo.atTás·por·una cordial ·relación que no se.ha visto:a1terada_ 

ni si Quiera en los~·diflciles mómen'Cos que siguieron al· triunfo de la Re-

volución Cubana. 

Históricamente· se ha permitido entre los dos pa.!ses la entr.! 

da de extranjeros perseguidos por motivos pol!ticos (Ben~to Juárez o Jo-

sé Mart!) sin que ello fuera motivo de fricción entre el1os. Con estos -

"antecedentes me d! a la tarea de consultar buena cantidad de materi.al b!. 

bliográfico que me facilitara información·acerca d~l paso de los revolu-

cionarios cubanos por México en su lucha contra Fulgencio Batista. presf 

dente de Cuba. Inmediatamente surgió la enorme lagu~a de conocimientos -

que existe a este respecto. Escasas publicaciones e.studian la permanen--

cia de Fidel Castro y sus camaradas en los 17 meses anteriores al desem-

barco del "Granma" -que zarpa de Tuxpan, Veracruz- en costas cubanas con 
. . 

82 tripulantes a bordo que hab{an sido adiestrados en México. La impor--

tancia de1 desembarco de diciembre de 1956, y 1a preparación que implic4 

señ816 el inicio de una .movilizaci6n general. de importancia en contra 

del dictador, la cual culmina dos años después con 1a sa1ida del ex-sar_ 

gen to. 

Es por ello que, en sus inicios, el objetivo fundamental de e~ 

ta tesis fue el de ubicar y reconocer .las actividades de Fidel Cas::ro en 

nuestro pa!s que culminan con la partida del úGranma". Part! de la segu-

r·idad -comprobable fácilmente- ,de que su estadía en nuestro pa!s no fue_ 
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definitiva. sino por el contrario, sólo un paso obligado de meditación y 

planeación de un objetivo. 

El t!tulo de la tesis fue elegido y registrado de acuerdo al -

sistema burocrático establecido en la Facultad de Filosof!a y Letras, 

por lo que parece no coincidir con el cont~nido ya que, oficialmente, F! 

del Castro Ruz ingresa a nuestro pa!s en calidad de turista, cosa que, -

personalmente, ignoraba. Cabe entonces aclarar que el asunto del "esta-

tus" legal [asilado~ exiliado, turista, etc.] de Fidel t:en!a que ser ª".!. 

lizado y explicitado en el cuerpo de la misma dado que parecía un cema -

secundario pero que resultó de la mayor importancia para identificar la 

postura del Estado Mexicano y, as! poder comprender de forma cabal el 

tránsito de Castro Ruz en nuestro pals. 

En este sentido se extrajo la siguiente :hipótesis principal: -

El Estado mexicano,· reci'n salido de un proceso revolucionario que co -

mienza a fortalecer sus estructuras, requiere·de ·demostraciones de sobe

_ran{a nacional que le permitan ocupar un lugar respetable en el escena-

ria intern8cional.Es por ello que es capaz de d~r asilo político a miem

bros destacados de movimientos revolucionarios, o que simplemence son 

perseguidos políticos y,,al mismo tiempo, sostener relaciones diplomáti

cas amistosas con los gobiernos· de los paises de donde proceden dichos ~ 

silados. 

Siguie_ndo el esquema anterior, el tP..mn de Fidel Cast:ro ;¡ cama

radas se inscribe dentro del marco de la política exterior mexicana du-

rnnte el régimen del presidente Adolfo Ruiz Cortines que, en lo rereren-
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ce al asilo. •uf re un cair.Oio. o -jor dicho. una cl.ar:lficaci6n debido a_ 

1a problemitica que surgiS en la decención de Fidel Castro. El asilo era 

un aspecto tan aabiguo en 1a politic. exterior que.inmediatamente en que 

los medios de comunicació: dan a conocer la not:lci.a del desembarco. el -

gobierno· ·mexicano clcri.fiea su posie.1.ón a éste respecco. y en adel~nte •.!. 

r§ mis aevero el: trato a i:::. caso de asilo. Lo anterior seri demostrado -

en el desarrollo del trabaja .. 

Acerca del .!.!!.!!E.~ en México, existe.un problema en --

cuanto a qué personas se les otorga l..a cali.dad migratoria de asilado y a 

cuales la de simple turi.su .. Por otro la.do, la permanencia en México de 

perseguidos pol{ticos no se ve determinada por las presio~es del país al 
; 

que pertenezca el extranjerc. e1 Estado .. xicano goza de ~a soberan!a •.!!. 

ficiente para proteger y •~ser a est:a• personas. El gobi8rno de Ruiz -

Cortines; en 1o referente &1. caso de Fi.de1 Castro, no fue: la excepción.~ 

Las dos cueation•• ant:eri.ore.s también aon objeto de estudio en 1a prese!!. 

t:e tesis. 

Analizar la prese:r.c.1.a de Fide1 Caatro en MExicO me parece im--

port:ant:e porque •• neceaaric ahondar en el escaso conocimiento que se 

tiene de1 proceao revolucior.ario cubano en au etapa ~nicial, que bien p~ 

dría llamarse la 11fase del exilio". Adezá•, aunque hubo un brote armado_ 

anterior (26 de ju11o de 195~). es en :auestro pa!s donde se gesta la lu-

cha armada d~finitiva. Tambi¿: es importsnte el per~odo ! el momento, -

por l.n incorporación de Erne..!:::c- "Che" Cuevara nl mo~rir:Uento. guerrillero. 

La t.esis es un aDí..:.i..sis de Ia.s act.ividades df;l grupo da cuba-
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nos establecidos en nuestro pa!s de julio de 1955 a noviembre de 1956; -

as! también. se intenta analizar el tratamiento qae el gobierno mexicanó 

da oficialmente al problema del asilo pol!tico en el sexenio de Adolfo 

Ruiz Cort:ines. 

El gobierno ruizcortinista le asignó una-importancia menor a 

la pol!'.tica exterior ya que su interés se centró en la solución ·-. 

-urgente- de los problemas nacionales dejados·par el régimen polltico ª!!. 

terior de ~guel Alemán Valdés, de la recesión económica de 1954 y de la 

solución a 1as movilizaciones sociales realizadas en el sector público -

durante el sexenio. 

Para·ubicar adecuadamente el momento histórico en que se desa

rrolla el estudio. primeramente se exponen algunos de los momentos impo!:_ 

cantes de los gobiernos de Adolfo Ruiz Cortines (México) y Fulgencio Ba

tista (Cuba), -en los terrenos de la econom!a y la pol!tica. 

El Estado mexicano mantuvo durante el régimen ruizcortinista -

dos principio• fundamentales en su polltica exterior: No lntervenc~ón y 

Autodeterminaci6n de los Pueblos. De esta manera ae actuó independiente

mente de los de•ignios de potencias extranjeras (Estados Unidos, especí

ficamente) procediendo en la forma que dictan las leyes mexicanas al re~ 

pecto. En relación con Cuba durante los cincuentas, las relaciones pol! 

ticas y económicas no se determinaron por injerencias extraños, sino que 

se desarrollaron en el clima de cordia1idad acoscumbrado, a pesar de la_ 

supuesta ayuda otorgada·a los insurrectos cubanos en México, puesto que 

ofic:fnlmente se negó que hubieran fricciones entre los dos pa!ses .. El 
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tercer cap!tulo analiza, precisamente, las relaciones cubano-mexicanas 

en los cincuentas. 

En el siguiente capitulo -el cuarto- se exponen los anteceden-

tes políticos de Fidel Castro, importantes para tener conocimiento acer

ca de la e"xperiencia adquirida por Castro Ruz en las movilizaciones so--

ciales de que forma parte, no sólo en Cuba, sino en otras regiones de A

mérica Latina. 

El quinto cap!tulo trata espec!ficamente de la estad!a de Fi-

del Castro en México e incluye una cronolog!a de ella. Desde los recorr! 

dos qµe hace en el interior y fuera del pa!s, su detención y proceso ju-

dicial, hasta la actitud que asumieron a este res~ecto las autoridades -

mexicanas. Para ello el capitulo se subdiVide- en éres apartados: a) Act,! 

vidades de Fidel.Castro, b) Opinión Pública a tra~és de los editoriales, 

y c) Posición del gobierno mexicano. 

En el último c~p!tulo se retoma todo el contenido.de la tesis_ 

para presenta~. la situación de los asilados en la pol{tica exterior mexi 

can&.. Las condiciones que se tienen en la adop_ción de tal o cual pol.!ti

Ca ·y los· principios fundament:ales que han regulado la nación mexicana a 

nivel internacionnl.Asimismo se pone especial énfasis en la ab~erta dis

posición del gobierno mexicano a aceptar extranjeros perseguidos por mo-

tivos pol!ticos sin impor.tar nacionalidad, raza o religión. 

Con todo lo anterior se observa que los objetivos primordiales 

de l.a presente tesis son dos: por "un ~ado, analizar la pol!tica exterior 
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mexicana en lo referente a los asilados durante el régimen ruizcortinis-

ta, y, por el otro, ahondar.en el asease conocimiento, tan· esencial, del 

proceso revolucionario cubano a su paso por México, con el anllisis del_ 

caso de Fide1 Casero. 

Es necesario señalar aqu! que la tesis presenta algunas inte--

rrogantes que no están debidBmente disipadas. Mi objetivo inicial fue el 

de cons~ltar y extraer información de los archivos de algunas dependen-

cias gubernamentales, tales como: Secretaría de Relacione& Exteriores, -

Secretaría de Gobernación y la Procuradurla del Distrito Federal; sin e!!! 

bargo e1 1amencab1e sismo ocurrido en eepciembre de 1985 me lo impidió._ 

La valiosa documentación que conten!an estos archivos desapareció y sólo 

en pocos casos se pudieron salvar algunos documenFos. Será necesario es

perar alguños años más a que estos papeles sean reacomodados y tener el_ 
! 

a~ceso a ellos. 

S61o en e1 caso de le Secrecar{a de Re1acionee Excerioree, a -

pesar de que los archivos perdieron su orden debido a1 fen6meno apuncado. 

enconcré algunos axpadiences -c~cadoa en la bib1iograf{a- que me ayuda--

ron a ponar,an claro a1gunas ideas refarancas a 1ae ralaciones de México 

con Cuba. 

Deaao axpraaar mi agrad~oimienco a1 Prof. Juan Manue1 de 1a 

Serna de quien recibí apoyo y oriencación, ademis de acepcar dirigirme -

en 1a e1aboraci6n da aaca cesie. 



- 7 

II.- LOS GOBIERNOS DE MEXICO Y CUBA EN LOS CINCUENTAS. 

MEXIco,-

Adolfo Ruiz Cortines toma posesión de la presidencia de México 

en septiembre de 1952, apoyado por el Partido Revolucionario Institucio-

nal (PRI), partido oficial, con la intenc~ón inicial, inmediata, de cam

biar la imágen que habla dejado el régimen anterior de Ptiguel Alemán. E_!! 

to es, a pesar de que durante el sexenio de Alemán Va1dés se fomentó una 

industrialización en el pa!s, 1a dudosa administración del régimen (se -

le acusaba de enriquecerse ilegalmente), aunada a la creciente inflación 

que estaba sufriendo nuestra economía, provocó un malestar.popular hacia 

fines del régimen alemanista que demandaba una solución urgente p~r par

te del siguiente gobernante. 

Es por ello que Ruiz Cortines se presen~a como el cambio, bus

cando e~tablecer una "polS:tica de contraste" -com~ la denomina Olga Pe -

llicer- (l} en la que se pretend!a nol'1111lr y reglamentar a la burocracin, 

"se puso en marcha una campaña contra la inmoralidad adm.inistrat:iVa, se 

de_finieron pol!ticas tendientes a contrarrestar la inflaci6n y se inaug_!! 

:ró un estilo austero con el que se proclamaba la necesida~ de contener -

el gasto público ••• " (2). 

Entre otras cosas (y contra la corrupci6n), se modific6 la Ley 

de Funcionarios Públicos. Para elevar el nivel de vida de la clase trab~ 

(l} Pellicer de Brody, Olga y Reyna, José Luis, "El Afianzamiento de Es
tabilichld Pollt:ica"; en: HISTORIA DE LA REVOLUCION MEXICANA, 1952 
1960, Vol. 22, El Colegio de México, México, 1981. 

(2} Iiiici. P: 15 
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jadora, se sancionó con multas y clausura a los acaparadores de los artf 

culos comerciales, sobre todo, de consumo básico. Para contrarrestar la 

inflación se procuró mantener la estabilidad de precios en el interior -

Y. por otro lado, se buscó nivelar la balanza de pagos por medio de una 

mayor export~ción de productos nacionales lo más elaborados posible dis

min~yendo el número de materias primas exportadas. El mismo·Ruiz Corti--

nea afirma esta política nacionalista qeclarando, desde antes de tomar -

la presidencia de la República. que: 

"México no puede tener como ideal ser productor de materias 
primaá, sino que debe planear su industrialización para trans
formar en el pa{s las materias primas que produce, de manera -
que exportemos la menor cantidad en forma cruda, y 1o más pos,! 
ble como art!cu1os semi elaborados o comp1etamente terminados, 
1uego de haber satisfecho el consumo nacional." (3) 

En 1as finanzas públicas se atenuó el prob1ema adecuando 1os -

gastos efectuados a los ingresos recibidos. 

Para el siguiente año (1953), la imágen negativa.con que Ruiz_ 

Cortines hab!a iniciado su gestión gubernamenta1 se iba atenu8ndo. Ahora 

pres~ntaba una mis confiable ante su pueblo. Sin embargo, como 1ógicame~ 

te tenfa que suceder a1 intervenir el Estado en la economla nacional, 

los miembros de la iniciativa privada se exa1taron, no estaba~ d.e acuer

do en esta intervenci6n (fomento de la Compañfa Exportadora e Importado-

ra Mexicana [CEIMSA], por ejemplo, establecida :desde 1949) ya que no ob

ten!Can los beneficios "normalesº obtenidos en todo régimen liberal, como 

(3) Declaraci6n efectuada el 21 de marzo de 1952. Ruiz Cortines, Adolfo, 
MEXICO¡ AYER, HOY, MAÑANA, e/editorial, México, 1957. p. 99 
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lo había sido tradicionalmente nuestro pars bajo el sistema capitalista. 

Las medidas dictadas por el gobierno les afectaban directamente • 

. Como consecuencia de lo anterior, y para ~vitar mayores probl~ 

mas con la iniciativa privada, la política ruizcortinista de1 "cambio 11 
-

s.e fue atenuan~o con l.a devaluación a part:ir de los primeros meses del -

año de 1954. De igual manera que con Alemán Valdés, ahora fue tomando p~ 

so una politica tendiente a dar aliento a la producción, proporcionando_ 

ayuda fiscal y crediticia a la industria e iniciativa privada por un la

do y,. por el otro, en _materia agrícola, a los campesinos dedicados a la_. 

producción de alimentos de consumo nacional se les retiró el apoyo {ese~ 

so) de que gozaban, y en cambio, a los empresarios privados, dedicados al 

(los) cult:ivo (s) de export:ación, se' les otorgaron gr~ndes facilidades y 

concesiones (4). 

Otro elemento de cuidado· que· tuvo que salvar la nacient:e admi-: 

nistración ruizcortinista se localizaba en l.a oposición~ E1 movimiento -

henriquista (del General Miguel'Henr!quez Guzmán) represen~ó cierto obs

táculo al partido oficial (PRI) en las elecciones efectuadas. La Federa

ción de Partidos del Pueblo de México (FPP) se presentaba coao la opción 

en la elección presidencial de 1951; el General Henrtquez Guzmán figuró_ 

como candidato por la FPP, frente a Adolfo Ruiz Cortines, candidato del_ 

Partido Revolucionario Institucional. Las elecciones se llevaron a cabo_ 

en medio de un gran orden por parte de la poblac~ón mexicana. Al final -

del escrutinio la Comisión Electoral declaró vencedor por enorme mayoría 

(4) Pellicer, Olga, ~· 
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al partido tricolor*. 

Posteriormente a las e1ecciones. y ya afianzado Ruiz Cortines_ 

en el sillón presidencial, la FPP continuó sus actividades. Buscaba por 

todos los medios desprestigiar al gobierno y en algunos casos, inclusi -

ve. se llegó a la violencia en mítines y enfrentamientos con la policí& 

Esto llegó a su fin 'en febrero de 1954~ fecha en que la Secretaría. d<: G~ 

bernación cancela oficialmente el registro de la Federación a causa de -

su "mal comportamiento en sociedad". 

Los líderes henriquistas se reintegraron al partido oficial 

(en su mayoría habían salido de las filas de ese mismo partido) pasando 

desapercibidos, en tanto que los campesiños. integra~tes de los grupos -

populares. de la FPP, quedaron sin dirección alguna "incapaces de articu

lar solos una oposición" (5). La desaparición del movimiento henriquista 

contribuyó a lograr cierta estabilidad política en el pa!s. 

Económicamente. e1 gobierno tend~ó a solucionar los.problemas 

que trajo consigo la deva1uación de 1954, 1a cual, además de deteriorar_ 

el nivel de vida de la clase trabajadora, provocó un clima. de agitación_ 

en casi toda la población {movimientos sindicales importantes, pero a 

fin de cuentas controlados por el gobierno) que hizo necesario el esta--

blecimiento de un programa económico elaborado el 14 de mayo de 1954 que 

se propon!a, entre otras cosas: 

• Aunque hay que subrayar que el PRI obtuvo el 74.3 % de los votos, ci 
fra baja en comparación con elecciones anteriores y posteriores (a = 
excepción de Alemán Valdés) donde .el partido obtiene más del 80% del 
total del los votos. Wilkie, James, LA REVOLUCION MEXICANA,(1910-
1976)., F.C.E., México, 1978. 

(5) Ibid. p. 61 
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11 aumentar la capacidad de compra de laS clases trabajado-
ras, urbanas y rurales.~. [además] deroga impuestos tanto a 'la 
exportac~ón de productos mexicanos como a la importación de 
bienes necesarios para la industrialización. De la misma mane
ra. se pr·opone dar una mayor seguridad a l.a inversión, nacio-
nal· y excranjera ••• " (6). 

De estos ••buenos propósitos" sólo se 1levaron a cabo aquellos 

que beneficiaban a 1os inversionistas privados. que ya desde tiempo a--

trás se les venía otorgando, 'taleS como concesiones de tipo fiscal y 

crediticio y derogación de los impuestos correspondientes a la hurgues{& 

exportadora. La pobiación que salió más afectada por la devaluación fue 

la Clase trabajadora ya que, debido al cambio de paridad del peso frente 

al dólar (de 8.65 pesos por dólar a 12.50 pesos por dólar) se desencade-

nó inmediatamente una exhorbitante alza de precios que benefició a los ~ 

comerciantes (de un d!a para otro reetiquetaban los art!culos). La clase 

trabajadora, con el salar:l.o que per'cib!a -que por orden gubernamental se 

mantuvo al mismo nivel-d:l.f!ci1mente pod!a adquirir·l~s productos básicos 

Se pensaría que de inmediato se desencadenó una ola de movili-

zaciones entre la clase trabajadora que har!a tambalear la estabilidad -

del ·gobierno, pero no sucedi6 as!. Los trabajadores "representados" por 

sus líderes en la Confederaci6n de Trabajadores Mexicanos (CTM), Fidel -

Velazquez entre otros. apoyaron las medidas·adoptadas por el rEgimen: 

"D!as después [abril de 1954) apareció un desplegado en los p~ 
riódicos, en que la mayor parte de las organizaciones obreras, 
encabezadas por la·cTM, aprobaban rotundamente la pol!tica del 
régimen •.• " (7). 

(6) Labastida, Julio, "De la Unidad Nacional al Desarrollo Estabiliza -
dor (1940-1970)"; en: AM::;tICA LATINA: HISTORIA DE MEDIO SIGLO, Tomo 
2, Siglo XXI, Méx:f.co, 'i9fa. p. 346. 

(7) Pellicer, Olga, ~ p. 86. 



- 12 -

De todo lo anterior se deduce que la clase trabajadora no te -

nia voto en las resoluciones de los dirigentes de las centrales sindica-

les. Más adelante profundi.zaré un poco más acerca de éste y otros aspee-

tos en las relac"iones obrero-pacroftales du~ant:e el régimen de Adolfo 

Ruiz Cortines .. 

Como ya lo había mencionado anteriormente1 recién iniciado el 

sexenio~ se adoptó una pol!tíca tendiente a sacar adelante el país de la 

postración en que se encontraba ·bajo la administración del gobernante a~ 

tecesor. El Estado se vio preci~ado -como en ocasiones anteriores- a in-

terVenir más profund~ment~ en la econom!a nacional y con ello. restarles 

concesiones a los empresarios privados para ayudar un poco en la preca -
., 

ria situación del pueblo mexicano. Como consecuencia de ello, durante t2 

do el año de 1953. hubo una baja en la producción industrial; se reduje-

ron las inversiones públicas y privadas; descendió en un 10 % el valor -

general de las exportaciones (algodón, plomo, zinc); disminuyó la cose--

cha de productos -debido a la sequía imperante sobre todo de consumo po-

pular y se hizo necesaria la importación de ma!z y frijol. Todo lo ante-

rior provocó una disminución en los ingresos del Estado. 

En estas circunstancias el gobierno se sintió empujado a cam--

biar una vez más su actitud respecto a los empresarios privados; abando-

nó su pol!tica de "eStabilización" y adoptó otra de decidido apoyo a la 

producción. 

Debido a esta nueva actitud, cambió gradualmente ra situación 

econOmica del país. E~ Partido Revolucionario Institucional, en el bala~ 



- l.3 -

ce que hace del sexenio de Ruiz CorCines, declara refiriéndose a ·1a si--

cuaci~n económica en éste per!odo: 

"El segundo semestre de ese año ( 1954] y en todo el de 1955 se 
observó una recuperación económica en que concurrieron .mejores 
cosechas, más expor~aciones, mayor producción nacional y por -
consecuencia, mayor inversión, más ocupaci6n y mejores consu-
mos. Esta recuperación llegó a consolidarse en el año de 
1956" (8). 

El gobierno tend!a cada vez más a dar confianza a la iniciati-

va privada para que aumentara sus inversiones ante la promesa de ceder--

les 1a responsabilidad del crec~miento económico del país. 

Por ese cambio en la pol!tica ruizcortinista se d10 entrada 

(ahora con mayor énfasis) a las inversiones extranjeras directas (empre

sas trasnacionales). en su mayor!a estadounidenses~ que buscaban benefi-

ciarse con las ganancias que implica e1 establecimiento de empresas en 

un pa~s subdesarrollado como el nuestro (mano de obra barata, materias 

primas accesibl.ea, etc.). 

En general. se dió bastante acogida a la llegáda".de· estas inve.!: 
\_ 

&iones tento de organismos públicos como privados. Sólo una pequeña min~ 

r!a de l.a sociedad ••xicana se ...Ostro reticente a aceptarl.as definitiva

mente, _tales como el Círculo de Estudios Kexicanos y la ~mara Nacional 

de la Industria de la Transformación, "que ae mostraron seriamente preo

cupados por el tema. sobre todo por lograr una reglamentac~ón de las in-

(8) Partido Revolucionario Institucional, EL GOBIERNO DE RUIZ CORTINES, 
Mlxico, 1957. ·P· · 65 
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versiones extranjeras •.• '' (9). 

La entrada de escas .inversiones d.treccas s:l.gnif:l._có, por un la

do, un beneficio para la econom!a nacional, pero por otro ·lado, y a lar-

go plazo, no se prop:l.c:l.ó el. desarrol.lo· adecuado y suf:l.ciente de una :1.n--

dustrial:l.zac:l.ón propia. La economía nao.tonal en la segunda mitad de los 

cincuentas se compone de la siguiente manera: comercio exterior (bás~ca

ment~ p_roducc.os agr!co1as); el turismo, determinado por 1~ cercanía 

(frontera) con los Estados Unidos y, adel!1ás, 1as transacciones comercia-

les con varios pafses, mayoricar1.amente con e:l. mismo Esc:ados Unidos. 

En las exportaciones, como lo acabo de señalar, imperaban los 

productos agr!colas provenientes de unidades medianas y grandes que per-

tenec!an a propietarios particulares, en t"anto que l.':*'s productos de la 

tierra menos producc:l.va,. la de los campesinos pobres., no se tomaban en 

cuenta. La administración ruizcortinisca les prestó escasa atención en 

la casi tocal:l.dad de su mandato. 

Como iba d:l.ciendo, los productos agdcolas :l.mperaban dentro de 

las exportac:l.onas a peaar de que en al año de 1953, debido a las candi~ 

ciones cl:l. ... ticaa adveraaa, fue necesar:l.o el eatablec:lmienco de un plan, 

el Plan Agr!cola de Emergencia, que establecra una reescructurac16n agr~ 

ria y un cambio en las formas de cul.eivo de los campesinos. Se logró 1:1e-

jorar la producción de los alisneneos para el consumo nacional y de expo.! 

cación, pero e11o no se logró por la ya mencionada "reestructuración a--

(9) Pellicer, Olga, "El. Ent.entlimi.ento con los Estados Unidos y la Gesta 
ción del Desarrollo Estnbil:l.zador"; en: HISTORIA DE LA REVOLUCION :: 
MEXICANA, 1952-1960, Vol. 23, El Colegio de México, Méx:l.co, 1980. -
p. 37 
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graria11
, sino debido a una "sustituci.ón temporal de los cultivos que se 

consideraban comerciales dada su gran rentabilidad" (10). El pueblo mex_! 

cano pudo adquirir entonces productos·agr!colas de consumo bisico. en 

tanto que los productos de exportación disminuian considerablemente. 

A Pesar de ello, para el siguiente año -y hasta 1956-, la eco-

nom!a agr!cola mexicana se encuentra de nuevo en auge. Se cultivan bási-

mente productos comerciales y el mercado internacional no of rec!a obstá-

culos de consideración. Pero en 1956.la situación internacional sufre un 

cambio, no se ofrece mercado para nuestros productos exportables lo que 

contribuyó a reducir la producción agr!cola; ya no se invierte en ella y 

ahora se buscará un camino alternativo, base de la econom!a nacional, 

que podr!a ser la industrialización~ Ahora escasamente se cosecharian 

productos de consumo popular a nivel nacional. 

La situación económica de los campesinos en ese momento (ente!!. 

diendo por tales aquellos que trabajan con medios rud~mentarios. en su -

mayor!a, pequeñas porciones de tierra: ejidatarios y pequeños propieta--

rios), se dirla que es precaria debido a la escasa atención que les pre~ 

taron las autoridades (a excepci6n del Plan Agrícola de Emergencia men--

cionado anteriormence). En 19S6. a pesar de que el mercado nacional ~en 

su mayor!a~omprende productos procedentes de unidades agrícolas peque--

ñas, el nivel económico del campesino no cambia considerablemente: a fi-

nales de los años cincuenta la mayoría de ellos se encontraba a nivel de 

(10) Ibid. p. 124. El subrayado es mío. 
* Como se intentaba desde el per!odo de Lázaro Cárdenas. 
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subsistencia (11). En el caso de los jornaleros destinados a unidades d~ 

dicadas a cultivos comerciales, al desatarse la crisis en las exportaCi,2 

nes, se ven despedidos y sin otra posibilidad de ingreso. Le institución 

que representaba a éste sector de la sociedad ante el gobierno, la Conf~ 

deración Nacional Campesina (CNC), no ten{a la fuerza 'suficiente para 

presionar sobre e1.régimen. 

El sexenio ruizcortinista se caracterizó por mantener control~.-

dos a estos dos sectores de la sociedad mexicana (obreros y campesino_&) 

para lograr elevar el nivel econ6mico del pa!s • ºconciliar desde un pu!!. 

to de vista pol!tico para crecer económi.camente parecfa ser el principio 

que presidió la administración de Ruiz Cortines a partir de 1954 ••• " 

(12). En esta conciliac16n intervino de manera determinante el Secreta--

rio del Trabajo, don Adolfo López Mateos, futuro jefe de la nación en el 

siguiente período presidencial. al evitar situaciones conflictivas entre 

crabajadores y empresarios privados. 

Se puede decir que la pol{tica económica de esca.administra 

ci6n tendi6 a salvar los obac~culos que se le presentaban (tales como b,2 

rrar la imogen del gobierno anterior procurando beneficiar a las clases 

maa necesicadas y enfrancar la devaluaci6n de 1954 ) sin tener un plan -

de desarrollo eatablecido,y por lo tanto, ain objetivos precisos. 

En lo que respecta a la educación, desde el inicio de su camp~ 

ña pol!tica~ el Pres~dent~ ofreció aumentar y mejorar tanto al personal 

(11) Pellicer, Olga, "El Afianzamienco ••• " .Q!'._fll,_ 
(12) Ibid. p. 106 



per......t acadfldco ca.> • los plauc:ele• educac::l.wos. llo obal:ante. ya que 

to-6 a su carao la Praa~c:l.a de lA a.pCibUca b:l.ao caso oa:1.- de eatas 

p~aaa. La adac:ac:lh an IMa:l.co. en aat:e 11e11t::ldo. a:lp:l.C5. eu la 1dll8a s.! 

tuac:l.6u de anl:••·. S:l.u ...i..rgo, l.oa eal:ud:l.ant... bac:l.eado uua d~ 

-•trac:l.iia de la poa:lb:llidad de obceac15o de J.oaroa en un:l.dad e-. 80Vf.-

11:1.ento organ:l.aado. ae a:U..roa y real:lzaron un _,,:la:l.ento de tal -p:l.tud 

- el gob:l.erao 1:-0 qua c-r ..,.telas dr.Catf.caa ea c011tra de aac:aa ac

ci-• aatud:l.Aat::l.lea. Ea per:l.6clicoa de la lipoca •• aprecia 1a respuesta 

reprea:l.va y la traaceud ... c:l.a qae t:uvieroa Estos bachott (13). 

Ante la :l.ad:l.faranc:l.a del gob:l.e.rno a aus pet:l.cion•!'• los eatu

dtaat:ea(aobre codo loa percaaecieataa al l11111:ital:o.Pol:l.t5cn:l.eo .. cional) 

pres:l.oaaron por -d:l.o de all::l.ae•• plaat:oaea. paros~ c..., la ilnJ.ca v.ta 

que le'" quedaba o para al loaro de aua d--.; 1o, que ainopre fue rea

poadtdo coa la repraa:l.5o. Encra eat:aa d-das se ancoat:raban: a,_acar 

el lliÍ8ero y a:l.we1 acad&ico de los prÓfaaorea.· ... ~: ca.o tub:l.lin au -la

rio; creaci6a de . •-dora• ,. doniit:orio• sobre ~ para loa ••tud:l.aatea 

de ntwal profaaioaal prOYea:l.aataa.dal iat:arior del pa(a. 

En la d:l.racc:l.6a da .. ce ....:taiaato 801Íra-U.6 un eacud:l.aate ~ 

1:1.tlicatca que obCGYo. srac:laa a - ...... c:l.a ,. arrojo. war:l.o• lnaro• para 

- coapaiiaroa. TemialS au 8Ct:l.widad purgando aaa condena en la aa1:1S,.. 

peatcenc:l.ar~ del. Dial:rito Federal bajo al cargo da diaolw:ióa social. -

su oombre: •tcaiadro llnldoaa. 

(13) Véase: EICELSIOJl, JIOVEDADES, M;;x:l.co, D.F., de febrero a octubre de_ 
1956. 
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En lo referente a la situaci6n de los grupos sociales dentro -

del ruizcortinismo (estudiantes. obreros y campesinos). se tendió siem--

pre a apaciguar 1os descontentos que se 11egaran a exteriorizar, con el 

fin de que estos conflictos (desencadenados por la precaria situación e-

con6mi.ca de la poblaci6n), no influenciaran negativamente en la estabil.! 

dad polltica del sistema. Pero, ZDe qué manera se llev6 a cabo ésto? De 

una manera muy sencilla: se estableció una relación °combinativa" entre 

las autoridades (Secretario del Trabajo, Junta de Concilisci6n) y los l! 

deres obreros. Estos líderes controlaron y regu1aron las demandas de la 

clase obrera organizada durante todo el sexenio pues servían a la pol!t.! 

ca estabilizadora de don Adolfo Ruiz Cortines. 

Para mantene~ y reafirmar el control qu~ se ten!a sobre la el~ 

se obrera, se crearon centrales sindicales que ag~utinaron a pequeños 

sindicatos. Corporativizando a la clase trabajadora. incluyendo los gru-

pos independientes, no se corrla el peligro de quf escaparan a la in 

·fluencia del rfgimen y, por ello, representar un ~eligro a la estabili~ 

dad del sistema. Tal fue el caso en la creación de la Confederación Rev2 

lucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), creada en abril de 1952, que 

conjuntó a pequeñas organizaciones obreras cuyos integrantes suponlan -

que, con esta uni6n, ae podría. presionar más al gobierno en el logro de 

mejoras para la clase obrera. Pero no sucedió aal, la creaci&n.de la 

CROC fue una decisi6n del gobierno y al servicio de él, "la CROC vino a 

dar mis coherencia al control que el Estado ejercía sobre el movimiento 

obrero organizado, lo que facilitaba mucho las decisiones respecto a la 

pol!tica econ6mi.ca y p~l!tica laboral." (14). 

(l.4) Pellicer, Olga, "El Afianzamiento ••• " ~, p. 74 



- l.9 -

Orra agrupaci6n que apareci6 en esa época fue el Bloque de Un! 

dad Obrera (BUO). creada en marzÓ de 1955. que contaba entre sus filas. 

además de la Confederación de Trabajadores Mex~canos (C~), a los telef~ 

nistas,los electricistas y ferrocarrileros. entre otros. Al igual que la 

CROC, el BUO contribuyó al afianzamiento del control que·se tenla sobre 

la clase obrera. 

Lo mismo sucedi6, en el caso·de los trabajadores del campo, 

con la Confederación Nacional Campesina (CNC) ya que ms.nten!a a los eji-

datarios y pequeños propietarios manipulados de manera tal que no pudie-

ran protestar por 1a polrtica agraria y agrícola del gobierno, la cual,-

como ya lo dije anteriormente, fomentaba la producción de cultivos de e~ 

portación pertenecientes.a empresarios privados y. por otro lado, a los 

campesinos -con cultivos de temporal en su mayorra- se les apoyaba de ~ 

nera exigua. 

El único momento en que sI se tuvieron que otorgar prestacio--

nes y elevar* el salario a la clase obrera, debido a la pr.esión que eje.!_ 

ció el sector laboral, fue en el año de. 1954 con las consecuencias de la 

deval.uac16n. 

A pesar de que en primera 
0

instancia las principales centrales_ 

* A pesar de este aumento en los salarios, no se llega a compensar la 
disminuci.ón en ·1a capacidad adquisitiva de los trabajadores: "Míen-
tras el rndice del costo de la vida ha sufrido un aumento de 379.4 % 
a junio de 1954, el aumento al Indice de los salarios, con ~u infle>,;. 
bilidad ca.racterJ:stica 1 sólo ha registrado un aumento de 280 % toma!!. 
do ya en cuent:a el nuevo salario m!nilllo". Banco Nacional de México, 
EXAMEN DE LA SITUACION ECONOMICA DE MEXICO, 1925-1976, Fomento Cultu 
ral Banamex, A.C., México, 1978. p .. 402 -
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sindicales mostraron su apoyo a la pol!tica que en materia económica re! 

lizó el régimen. los trabajadores hicieron sentir su inconformidad ante 

el detrimento que, como consecuencia de ello, sufrió su nivel de vida. -

Los líderes obreros fueron empujados por las masas trabajadoras a solu--

ciOnar ante el gobierno su situación económicaw Se realizaron numerosos_ 

emplazamientos de huelga ·{50,000, según Olga Pellicer, que est:allarían -

en julio de 1954) (15). Pero la mayor!a de éstos son solucionados por 

las autoridades del trabajo en combinación con los l!deres obreros. 

Estas movilizaciones no representaron peligro de consideración 

en el control que ten!an los l!deres y el gobierno sobre la clase obrera, 

"el contro1 de1· movimient:o nunca se les escapó de las manos" {16). Sin 

·embargo, éste fue un antecedente en los movimientos sociales autónomos 

de enorme trascendencia que se desencadenaron a finales del sexenio de -

Ruiz Cort:ines. 

Uno de los mOvimient:os llevado a cabo a finales del sexenio (y 

de los más importantes) fue el magisterial, aunque sólo se haya activado 

la sección IX del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 

(SNTE). al querer quitar a los lideres que ·1os representaban, supuesta--

ment:e, ante este Sindicato. Los maestros integrantes de la sección ha --

b!an realizado movilizaciones desde 1956. Presionaban por distintos me--

dios a las autoridades para que se les oyera y solucionaran sus pet:icio-

nes de: mejoras salaria1es, algunas prestaciones, y, sobre todo, recono-

cimiento al profesor. Othón Salaza·r como único l!der de su sección, pe ti-

(15) Ibid. 
(16) !bid. 

p. 102 
p. 99 

,·;. 
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ción que nunca les fue cumplida al ser éste aprehendido y enviado a pri

sión en septiembre de 1958. Se obtuvieron algunos logros. pero poco a p~ 

co el movimiento fue perdiendo fuerza hasta desintegrarse casi al mismo_ 

tiempo que el movimiento ferrocarrilero. 

El ferrocarr~lero fue un movimiento que también llegó a poner_ 

en crisis la estabilidad del sistema político aunque sólo fuera por alg~ 

nos meses~ Una de las causas_ principales de éste y otros movimientos fue 

la devaluación de .1954 1 la negativa pol!t:ica salarial de la empresa y la, 

reacción-en contra de-los líderes sindicales al servicio del gobierno.~ 

demás del bajo nivel económico, desencadenaron este. movimiento que tuvo_ 

aicances nacionales, de ah! su trascendencia. En la dirección del movi-

miento sobresalió la figura de Demetr~o Vallejo. quien llegó a obtener ~ 

beneficios para sus compañeros trabajadores. 

Debido a la fuerza que tomo esta movilización, se desencadena

ron pequeños brotes de inconformidad de grupos organizados de trabajado- · 

res, tales como el de los telegrafistas, de los electricis'tas, de los e!. 

cudiantes (ya mencionado anterionuente. con auge en 1956). y ocres. 

Ocra movilizac~ón que se llevó a cabo con el fin de modificar_ 

la política agraria del gobierno. fue l.a de los campesinos en los prime

ros meses de 1958. Aqu! el grupo que sobresalió fue la Unión General de 

Obreros y Campesinos de México (UGOCM) ya que Lombardo Toledano, funda-

dar de la organización en los cincuentas, "aprovechando la coyunt:urél de 

la devaluación, vera una oportunidad de sur'gir nueva.mente como líder o--· 
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brero importante" (17'). Se inició con una ola de invasiones de tierras -

en el nort:e de 1a República Mexicana por parte de la gran canti.dad de 

campesinos jornaleros y solicitantes de tierras que se encontraban en u-

na situación económica precaria. La movilización fue de tal magnitud que 

,el régimen. ya a finales del sexenio, se vió forzado a ceder en su polí-

tica conservadora y realizó un reparto de tierras que, a pesar de no cu-

brir todas las demandas *, fue lo suficientemente fuerte para frenar las 

movili.zaciones campesín_as. 

Las causas principa1es que desencadenaron las ~ovi11zaciones -

sociales son varias, la principal es que desde el inicio del régimen de 

Alemán Valdés, en 1946. se llevó a cabo una pol!tica de fomento a la in-

dustríalízación y paralelamente, para no arriesgar ni en lo más m!nimo -

la nueva política económica, se reprimió todo intento de movilización s~ 

cial; en el mismo s8nt~do se desarrolló la polltica de Ruiz Cortines. A 

finales del periodo presidencial ruizcortinista se aflojó el control que 

se tenía sobre la clase trabajadora principalmente por la coyuntura de -

.la devaluación (en el campo, para.1956, dismJ.nuye ~otoriamente el creci

miento agr!Ccola) y se obtiene cierta autononda. Los movimientos in'depen'-

dientes se gestan con el fin de modificar la polltica agraria del gobieE 

no y·terminar con el control del Estado sobre las organizaciones aindie~ 

les. además, también como .respuesta natural a tantos años de control a -

las demandas 1aborales. Surgen 1!deres pol!ticos independientes como De-

(17) Ibid. p. 94 
* En eotal ee·en~iegaron 4 1 936.668 ha. a lo largo de todo el sexenio, 

que significaron el 21 % de la superficie del territorio nacional. 
Citado en: Wilkie, James, Q.!'....f.!!..: p. 221 
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metrio Vallejo, Othón saiazar y Jacinto López. De importancia también es 

el que hayan convergido varios movimientos: electricistas. ferrocarrile-

ros. magisterio y otros. Ade::iás. los movimientos pudieron llegar a real! 

zarse debido a que, cronológ~camente. sucedieron en el momento en que el 

"el monopolio del poder se encontraba reblandecido"; esto es. el presi--

dente, que a fines de 1958 dejarla el·cargo (Ruiz Cortines), ya no esta-

ba en condiciones de controlar estas movil.izaciones sociales. debido a -

la pérdida de poder y. López Mateas. presidente electo, aün no asumla o-

ficialmente sus fun~iones. 

Por otro lado, en codo el régimen ruizcortinista se dio una e-

nonne migración de trabajadores campesinos mexica?os hacia los Estados -

Unidos. en vista de la escasa ayuda de su gobiern~. Esta enorme corrien

re migratoria _se movía tanto legalmence (por medio de un acuerdo entre -

los dos paises vecinos), con un promedio de 340 O~O migrantes entre 1952 

·y 1958, como ilegall!lente: se calculan 700 OOO·anu~les de 1951 a 1954; 

~ pesar de todas estas movilizaciones Sociales realizadas a f.!. 

nales del gobierno de Adolfo RuJ.z, y continuadas bajo'Adolfo López, el -

Estado logró salir adelante s1gu.iendo la mi...., tendencia estabilizadora_ 

que se baeaba en el control de l.a clase trabajadora. apoyo incondicional 

a los· empresarios privados y un crecimiento económico sostenido. 

Al derrotar al movimi.ento ferrocarrilero a inicios de 1959. 

otros sectores organizados de trabajadores (el magisterial, ,el clectri--

cista) se vinieron abajo inmediacamente. aunque se obtuvieron algunos l~ 
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gros por parte de organizaciones obreras que cuestionaron profundamente 

al sistema establecido*. A pesar de ello. e1 Estado logró retomar el co~ 

trol de la clase trabajadora replanteando mecanismos reguladores sobre -

éstos. 

* Del.interior·del mismo movimiento ferrocarrilero , debido a la -
manera· en que actuó Demetrio Vallejo y sus seguidores con respecto a 
la empresa estando ya en la Secretar!a general del sindicato, se fue 
gestando la inconformidad de algunos trabajadores. Ello le fue res-
cando fuerza al movimiento. De cualquier manera, para profundizar ªE 
bre el tema, consultar: Vallejo, Demetrio, LAS LUCHAS FERROCARRILE
RAS QUE CONMOVIERON AL MUNDO, México, 1967. O el libro de Olga Pelll 
cer, HISTORIA DE LA REVOLUCION MEXICANA, Vols. 22 y 23 de El Colegio 
de México. 
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CUBA.-

El Gltimo de los per!odos de gobierno de Fulgencio Batista en 

1a isla de Cuba (1952-1958) -o~iciaÍmente. el segundo- se inició de man~ 

ra espectacular. pero sobre Codo antidamocrática. En 1952 el pueblo cub~ 

no se preparaba para las elecc~ones de junio en las que el Partido Orto-. 
doxo, el mayoritario de_i.oposlc~ en unión con el Partido Socialista 

Popular (PSP) ten{an casi asegurado· el.triunfo. por la cantidad de gente 

que milit&ba en sus filas (masa obrero-campesina}. La alternativa era·-

e1 Partido de Acción Unitaria (PAU), creado por Batista pero sin ninguna 

posibilidad de é>:ito. Escando asf las cosas y en vista de su inminente -

derrota, ~atista encabeza·un gOlpe·de Estado en contra.del presidentes~ 

liente Pr!o Socarr&s, el 10 de marzo de 1952; tres meses antes de la fe-

cha en que se celebrarfan las elecciones en Cuba, .'violando la Constitu--

ción de 1940 y el Código Electoral de 1943. 

Cierto es que e1 gobierno-presidido por Pr!o Socarr&s se hab!a 

· caracterizado por lo corrupto de su gesti6n. El mo'.vimiento sind1cal esta 

ba controlado por Eusebio Mujal quien, a au lllllnera, lograba beneficios -

para los compañeros trabajadores, sin dejar de servir al gobierno pri!s-

ta* (y postariorlHnte al gobierno batiatano). El gangsterismo estaba pr~ 

aence y la praaancia de capital norteamericano pGblico y privado a tra~

Véa de sus empresas trasnac1onalea e inversiones en el agra y otras ra--

mas de la econom!a, iba en aumento. 

* Se le denómina pri!s~a por referirse a la presidencia del cubano Prío 
Socarrás. 



Posteriorme~te al golpe de Estado, las referencias anteriormeE 

te descritas no cambiaron en lo más minimo, antes bien, aumentó 1a repr~ 

sión y la corrupción en las filas del ejército Y.Polic!a batistanos. 

Se han dado varios argumentos -que pueden tener ~lgo de veraci 

dad- en lo referente a los motivos o causas que empujaron a Fulgencfo. B.!. 

·tista a violar la Constitución de 1940. Un~ de estos argumentos, defend! 

do por los COJ?Unistas cubanos*, es que éste "madrugazo", auspiciado por 

los latifundistas de la Isla, fue preventivo.en el sentido de que éste -

hombre impondr!a el orden a la población perjudicada (pequeños propieta-

rios y asalariados) por las restricciones que secundar!an la reducción -

en la producción azucarera de 1952, 11 
••• se trataba de un golpe de Esta-

do preventivo destinado a hacer frente a una hipotética crisis social" -

(18). Otro argumento que suele mencionarse es que este golpe de Estado 

estuvo respaldado por los Estados Unidos cuyo gobierno ve!a un peligro -

en el Partido Ortodoxo al exist~r la posibilidad "de que ganara en las e-

lecciones y, con ello, romper el la~o neocolonial que los ataba. con los 

Estados Unidos. Con e1 goipe de Estado. Estados Unidos buscaba: 

" reforzar e1 semicolonialismo y prevenir un triunfo electo 
ral ortodoxo. que si por su alta dirigencia no ten!a nada que 
temer, por las masas que lo apoyaban y las demandas que facas 
exigir!an con posterioridad al triunfo, y que no se conformar! 
an con las forma.les libertades, si tenla mucho que temer."(Jqj. 

* Karol, K.S. sólo menciona el hecho y adelante cita el libro FUNDA
MENTOS, abril. de 1952, p. 431. "El madrugón del 10 de marzo~
un largo proceso de gestación". (Análisis de la comisión ejecutiva 
del PSP). 

(lB) Karol, K.S., LOS GUERRILLEROS EN EL PODER, Seix Barral, Barcelona, 
1972. l'· 147. 

(l<t) Castro, Raúl, 11 El 26 de Julio"; en! Winocur. Marcos~ CUBA A LA HÓ
RA DE A."!ERICA, Procyon, Buenos Aires, 1963. p. 77. 
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Pienso que los dos argumentos anteriores son válidos puesto 

que se conjuntaron y determinaron al ascenso al poder de FUlgencio Bati,!. 

.ta. Buena parte de éstos latifundistas eran de nacionalidad norteameric~ 

na y su gobierno. tratando de cuidar sus bienes y propiedades. además 

del peligro de la implantación de un régimen democrático por un movimie~ 

to revolucionario en la Isla. determinaron su intervención; eti ·1952· .. 

Concretamente, Fulgencio Batista toma el mando de la República 

de Cuba el 4 de abril de 1952. Desde este momento procurará estabilizar_ 

y aquietar al pa!s -en esos momentos, intranquilo por el golpe- por el ~ 

nico medio que sabe: la represión. Aparentemente, respetarla las garan--

tías constitucionales. pero empezando por la forma en que llega al pode~ 

es de dudarse este "respeto". lncl.uso l.legó a afirmar que se respetarta_ 

la esencia "democrática y progresiva" :de la Constitución· de 1.940 (siendo 

la principa1 caracter!stica de ésta el que el presidente del pa~s anti-

llano deber!a ser elegido por med~~ de votaciones libres y directas), p~ 

ro "en cual.quier momento pod!a suspenders~ automáticamente durante perí.2 

dos de cuarenta y cinco d!as. las l.ibertades de expresión, de reunión 'Y 

de prensa" {20). De ello se deduce la forma en que Batista llevaría ade-

lante su gobierno. 

Pero, ¿Qué pensSba Batista acerca de su forma de ascenso al P2 

der? Afirmó (21) que lo que habta hecho era una revolución "sin precede!!. 

tes". Hugh Thomas afirma que el nuevo gobierno estaba formado por hom --

(20) Thomas, Hugh, CUBA,LA LUCHA POR LA LIBERTAD,Grijalbo,1974. p.1025 
(21) Batis~a. Fu1gencio, RESPUESTA •••• a/Editorial, México, 1960. 
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bres leales a Batista. y por oportunistas (22). Es obvio que esto no fue 

una "revolución". sino que Gnica .. nte aceleró el cambio de una presiden-

eta corrupta a otra sim.i.l.ar y además represiva. 

En todo el año de 1952 Batista se dedicó a justificar su ac --

ción (que il mismo denoai.na "movimiento de liberación") argum~ncando que 

era "necesaria". ~ambién promet.16 una serie de mejoras que beneficia?"!:an . 

al pueblo: una reforma agraria ,_playas públicas. obras públicaa, caeas h.!, 

ratas. reformas educativa•, Y• sobre todo. gobierno honesto. Estas prom_!!. 

sas -y la represi6n- surtieron efecto y el pueblo cubano se mantuvo por 

un tiempo aparentemente tranquilo, aunque en su interior ya se estaba -

' 
gesta~do, en varios.grupos y organizaciones, movimientos;opositores ten-

dientes a encontrar la forma de terminar de ralz con los !problemas de la 

Isla. 

Uno de estos grupos (perteneciente& a la llnea;~rtodoxa) orga-· 

nizó clandeatin~me~te el aaalto a un cuartel militar ubi~ado en la pro-

vincia de Oriente: el Cuartel Moneada. El dS:a señalado fue· el 26 de ju-

liO de 1953, dla que:Cieapo deapu'• le darla nombre al grupo guerrillero 

de liberación· encabezado por Fidel Caatro. De eate aaalto .. ocuparé de-··· 

tenidamente en plginaa poateriorea. 

En viata de eaca acontecimiento (asalto al Cuartel Monca~a) y 

del ambiente de descontento popular que aate sacó a flote, Batista, para 

legiti .. rae en el pod9r, anuncia •lecciones libre& en las que supuesta-

(22) Tha.as, Hugh, ~· p. 1024 



- 29 -

mente intervendr!an todos los sectores pol!t~cos de la Isla (23); lo que 

no era verdad. pues.la oposición se encontraba en clandestinidad y el ú

nico adversario, Grau San Mar~ln representando ai Parti~o Auténtico, a-

nunció su retirada poco antes de 1.as elécciones que se llevar!an a cabo_ 

el d!a lo de noviembre de 1954. 

?ara.-poder figurar como candidato a la presidencia, Batista d!, 

ja la' presidencia en el mes de julio de 1954 y en su lugar es designado_ 

al Ministro de Estado Andrés Domingo ~orales del Castillo,. quién desemp~ 

ñsrá el cargo presidencial hasta el 24 de febrero de 1955, fecha en que_ 

oficialmente Batista coma a su cargo .La preSidencia de Cuba, sin oposi--

ción ~lguna. 

Durante la presidencia eventual de Morales del Castillo (1954-

1955) se llevaron a cabo algunas obras públicas. promulgación de nuevas_ 

leyes y código.s tendient:es a reglament:ar aún más la actividad del pueblo 

cubano. además ~e emitir normas de seguridad soc~al beneficiando·al pue

blo que en número resultan exageradas para el per~odo t::an ·pequeño de go

bierno, a pesar de que algunos autores op1::!1en lo contrario. (24). 

A partir de 1955 Batist:a go~ierna la Isla ya sin presiones de_ 

ninguna especie, su presencia en la silla presidencial está justificada_ 

y legiti111ada después de las elecciones de 1954. En este per!odo de go --

(24) .Cfr. Riera Hernindez, Mario, CUBA POLITICA (1899-1955), Impresora 
Modelo, La Habana, 1955. Tales medidas eran del siguiente tipo: 
nombra gobernadores y alcaldes de facto; !legaliza el Partido Comu 
nista (PSP) ¡ crea el Banco de Desarrollo Social, la Ley de Tránsi:: 
to Constitucional, la Universidad de Occidente, el Seguro del Maes 
tro Agr!cola y otras. · -
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bierno (1955-1958) el declara que 1levó a·cabo numerosas obras pública~ 

tales como: 

carreteras, hospicales, acueductos y centros escolares. 
Créanse los comedores-populares. se repone a millares de cate
dráticos y maestros excedentes¡ errad!canse los barrios de in
digentes dándoles confortable alojamiento; créase el Banco de 
Comercio Exterior ••• 1naugúranse numerosos dispensarios y cen
tros benEficos para invál:l.dos y retrasados menta.les ••• " (25). 

Pero estos "numerosos" disp"ensarios no alcanzaban a atender, -

según Jean.Lamore (26), ni la cuarta parte de la pobJación cub~na. 

En lo referente a 1os derechos civiles, i Batista afirma (27) 

que se propici6 la formación de partidos pol!ticos, que se cumplieron 

los acuerdos internacionales especialmente en lo referente al derecho de 

asilo (éste fue viol.ado en su forma más rui.n al ser asaltada por parte -

de la policia cubana la Embajada de Hai.t! en La Habana, en octubre de 

1956. donde se di.o muerte a seis asilados que est8ban amparados por sal-

voconductos ya tramitados. as! como a cuatro personas que hasta ese mo--

mento estaban consideradas como refugiados mientras que se resolvla el. -

caso de los'msamoa. También resultó 11Uerto el jefe de la polic!a. gene~ 

ral Rafael Salas Cañí.zares, a.l hab~r encabezado éste asalto. -pues reci--

bi6 una descarga de proyectiles de parte de los asilados de naciona1idad 

cubana que se encontraban en e1 interior de la Embajada) (28). Otro he~ 

cho que llevó a cabo presionado J?ás por el pueblo y su descontento que -

(25) Riera, Hernández, Mario, OP CIT. p. 597-598 
(26) Lamore, Jean, CUBA, Oikos=l'iiü,""'"Barcelona, 1971. 
(27) Batista, FulgeñciO,. OP CIT., P. 27 
(28) A éste respecto se p~consultar periódicos y revistas de 1.a ép.2_ 

tanto cubanos (.!!.2.!!.!.!!!!), como mexicanos (Excelsior, Tiempo, ~ 
2• etc.). 
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por desear establecer una fase democrática, fue la aminist!a a' los pre--

sos pol!ticos, dictada en 1955 que alcanzó también a los asaltantes del 

Cuartel Moneada, presos en la Isla de Pinos desde 1953. Por ello, Fidel 

Castro y los suyos salen de la cárcel antes de tiempo y poco después, 

paulatinamente, fueron abandonando su isla natal con destino a México, -

lugar.donde el Movimiento 26 de Julio prepararía la expedición libertad~ 

ra, reforzando sus filas con nuevos elementos quienes recibieron entren~ 

miento físico y pol{tico con el objetivo único de regresar a la Isla 

tiempo después y liberar al pueblo cubano de la dictadura batistana. Po!!_ 

teriormente profundizaré más sobre este aspecto. 

Baeista se vió en la necesidad de reorganizar la fuerza públi-

ca e incrementar 1os sueldos del ejército en vista de que, a causa de 

las .cciones represivas del gobierno. el descontento del pueblo 1ba en 

aumento. 

Un ejemplo bien palpable de ellÓ es la persecución de que fue-

ron objeto los integrantes de 1~ oposición comunista. El 10 de noviembre 

de 1954 Batista declara ilegal al Partido Socialista Popular (Partid~ C~ 

munista), sus wdembros son perseguidos y torturados principalmente por -

dos organizac1ones creadas especi&laente para ello: el Servicio de Inte-

. ligencia Militar (SIM) y el Buró de Represión de las Actividades Comuni~ 

tas (BRAC). El método que comúnmente utilizaban estas dos organizaciones 

era la tortura. Inclusive, públicamente, Batista hac!a declaraciones a--

cerca de· la "amenaza del comunismo" coino un peligro a los reg!menes . que. 

como el suyo, eran producto de la democracia (29). 

(29) EXCELSIOR, México, D.F., 28 de julio de 1955. p. 2-A 
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La libertad de expresión estuvo muy limitada, no se permitía -

la circulación de publicaciones que pusieran en entredicho 1as declara--

ciones del gobierno batistano. La prensa que editaba este tipo de publi-

caciones era' clausurada y los dueños encarcelados. Sin embargo. para o-

cultar esta cara y presentar una de presidente demó.crata, Batista permi-

ció que la XII Asamblea Anual de la Sociedad Interamericana de Prensa 

(SIP) de 1956, se llevara a cabo en su pa{s en medio de un clima de in--

quietud social. 

Mientras tuvo lugar la Asamblea, la policía batistana. con el 

pretexto de cuidar a los asambleístas, intimidaban a los miembros que h~ 

bieses querido denunciar las anomal!as del gobierno nacional o de otro -

pa!s •' A~olfo León Ossorio (mexicano) denuncia la manera en que se les r.!. 

primió a los asambleístas de la SIP impidiendo "dar rienda sue1ta a su -

pensamiento en pro de la auténtica l..ibertad de expresión." (30). 

En lo referente a la relación· con los Estados Unidos. Batista 

mantenl'a fuert.es v!nculos con el gobierno norteamericano, ·en especial. -

con los inversionistas privados que ve!an a Cuba como el lugar que les -

traería enOrmes ganacias proVenientes del turismo, de los juegos de a --

zar y, sdbre todo, de la cosecha de productos agr!colas como la caña de 

azúcar. LOs inmigrantes cubanos que se dirigían a los Estados Unidos se 

les permit!a .entrar sin necesidad de tener sus pasaportes visados (31). 

(30) Le6n Ossorio, Adolfo, EL VAMPIRO DEL CARIBE, s/editorial, Guanaba-
coa, Cuba, 1956. p. 83 

(31) EXCELSIOR, México, D.F., 23 de noviembre de 1955. p. 1-A 
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En Cuba. l..as bellezas natu~ales, la mano de obra barata, la 

complacencia del gobierno batiscano y la seguridad de un pueblo apacible 

acralan a numerosos inversionise.as. básicamente norteamericanos. quienes 

tenlan la seguridad -y resultaba cierto- que ésto les reportar~a enormes 

ganancias. 

Es por eso que, para 1957, la mayoría de 1os hombres de nego~ 

cios norceameric~nos, y su gobierno (perrodo presidencial de E~senhower) 

si::>s.tenfan un sentilllie::i::o general. de aprobación para el régimen dictato-

rial de Fulgencio Ba:ista. 

En los últú:.-os meses de su gobierno (poco antes de la ofensiva 

final del Movimiento 26 de Julio), Batista realiza declaraciones como la 

siguiente, con la intención de ga:iar adept:os: "El Estado, en los últimos 

cuatro años de mi presidencia, construyó más hospita1es, dispensarios, 

viviendas campesinas y escuelas aue en todos los años anteriores de 1a _

Repúb1ica .... " {32). Lo anterior no signifi.ca mucho pues siempre lo que 

se realiza en el presente es mayor o más espcceacul~r que lo realizado -

en e1 pasado, aunque en términos generales signifique poco. 

La econom!a cubana bajo ·La administ.racióri b.3.tistana se caracc!. 

rizó, al igual que en períodos anc:e:-iores, por una escasa diversifica -

ci6n de su producción. Casi toda e.I..la se concentró en 1os cultivos azuc~ 

re ros de exportación, la mayor!a de- ellos· propiedad de inversionistas 

norteamericanos,- quienes ten!an las ganancias aseguradas para su inver--

(32) Batista, Fulgencio, ~· ~- 470. El subrayado es m!o. 
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sión. 

Existía otro producto agrícola -se podr!a decir, e1 segundo en 

imporcancia después de1 azúcar- que cambién favorecía a la economía na--

ciona.1, sobre todo por 1.as divi.sas que atraía como artículo de exporta--

c~ón; esee producto es el tabaco. Estadísticas de esa época nos indican 

que la exportación del tabaco en 1958 report6 una encrada de: 

Tabaco en Rama "(1958) $ 39'372.924 pesos cubanos. 

Tabaco Manufacturado (1958) $ 51'833;892 pesos cubanos. 

FUENTE: RESUMEN ANALITICO DE LAS EX
PORTACIONES DE TABACO Y SUS PRODUC -
TOS DURANTE EL ÁÑO DE 1958, Comisión 
Nacional de Propaganda y Deferisa de1 
Tabaco Habano~ La Habana, 1959. p~l 

otro renglón de .la econom!a cubana -de menor importanci.a- es _ 

el turismo. Las be1lezas naturales de la Isla atr~!an a miles de turis--

tas (en su mayor!a yanquis) cada año y los ingresos que se obtenían por 

este rubro eran enormes (en 1952 los ingresos obtenidos íu"eron de 19.2 - ....... 

millones de pesos cubanos y para 1956 loe ingresos ascendieron a 38.1 m! 

llenes que, desde el punco de vista de la balanza de pagos. constituía -

el 4.91 % del total de ingresos) (33). Otro factor económico ligado es--

trechamente con e1 curismo y que también reportaba enormes gansnci.a.s, e-

ran los juegos de azar; existra una enorme cantidad de casinos en coda -

la Isla. Se puede ver, .por lo tanto. que para estos momentos lainduscria 

nacional era incipiente. 1a mayoría de las inversiones provenían de nor-

(33) Banco Nacional de Cuba, PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOHICO, Informe -
No. 4. La Habana, 1958. p. 10 
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t•a•ericanos y una minorfa de cubanos. por lo tanto. las gBnancias que -

se obtenlan de estas raaas de la economfa iban n parar directamente al -

pals del norte. En la Isla se quedaba una mlnima parte en forma de im --

puestos. aranceles, divisas. etc. 

Debido al ale.o nivel de produccJ.ón. se alcanzó en 1957 una l'e!! 

ta per cápita de, aproxiaadamente, 400 dólares (34); con esta cifra se -

colocó entre los 4 países con ingreso per cápita más alto de Latinoamér! 

ca, aunque, claro está, no podr!a ser un ~ndicador que señale el nivel -

de b~enestar de una econoo!a. porque ~e nos dice la forma en que se dis-

tribuye la producción nacional, la calidad de ésta y demás datos 

La inversión estadounidense en la econom!a cubana hasta antes_ 

de 1959, lleg6 a alcanzar niveles muy elevados. a comparac16n relativa -

de otros pa!Ses latino-ricanos: 

MONTO DE LAS J:NVERSIONES NORTEAMERICANAS 

EN CUBA. 

( En Ullones de d5lares ) 
·-- -- .. 

S E C T O R 1929 

Aariculcura .575 
Pecrlll•o 9 
Hin•d• -
Manufacturas 45 
Servs. Públicos 215 
Comercio 15 
Otros 60 

TO TA L 919 

(34) Thomaa, Hugh, .!!!:...f!!· 

1936 1940 l.946 1950 1953 · l.958 

256 241 227 263 265 265 
6 10 15 20 24 90 

- - 15 15 70 180 
27 - 40 54 58 80 

315 233 251 271 297 344 
15 - 12 21 24 35 
38 76 8 13 16 7 

666 560 568 657 756 1001 

FUENTE: Departamento de Comercio de Estados 
Unidos; citado en: López Segrera. Feo.• f!!
BA. CAPITALISMO DEPENDIENTE Y SUBDESARROLLU 
Oiógenes, México. l.979. p .. 328 



Loa yanqu~• poaelan adem.is una buena parte de las centrales a

·zucarera• ·del. pala,"': efectuaban .. préstamo•· bancarios a corto plazo que les 

redituaban enormes intereaes, etc. La escasa infraestructura industria~· 

esca.ha, en. su mayorfa, en manos norteamericanas. Cualquier intento que -

se hacia por establecer una industria·n•cíonal re8u1taba negativo, de 1!!. 

mediato era desplazada debido.a la importación de productos -exagerada-

que le haclan competencia ruinosa. A fines de la dictadura batiatana, 

los Eatadoa Unidos proveían del 80 .: de las importaciones cubanas. 

As! tambi(n en la econoll1a interior los Es~ados Unidos 11ega--

ron a tener una importancia estratégica. Controlaban 1a casi totalidad -

de los servicios públicos, la explotaci6n de los recursos naturales no -

renovables (coao el petróleo, aunque en pocas cantidades), en el turi•llO 

y otroa: 

"A mediados de la sexta década [1955], el capital nortea .. rica 
no controlaba el 40 por ciento de la producción azucarera bru= 
ta de Cuba. el 90 por ciento de loa aervicioa telefónicos, de 
luz y fuerza elfctrica y el 50. por ciento de los .ferrocarril•• 
públicos [ ••• ] Laa e•preaaa norteamerican•s deaempeñaron un pa 
pel preponderante en la refinación y distribucicSn del petróleO 
y un ·papel virtual .. nte exclu•ivo en la exp1otaci4n de los re
curaoa aineros ala importantea. de Cuba.~· (33). 

A peaar de que en al1uno• otros paraes de AmErica Latina la ·~ 

trada de 1nver8tnea norteamericanas en ésa década (50'•) fue .. yor, me ! 

treverfa a aaeverar que. proporcionalMnte, en Cuba •e alcanz:6 el nivel_ 

(JS) Roua de Manitzas, Nita, "El Marco de la Revol.uci6n"; en: Barkim. -
David, et al&., CUBA¡ CAMINO ABIERTO, Siglo XXI, México, 1979. 
p. 27. 



de injerencia nortea•ericano als alto en e•a ¡poca•. 

Con la aonoproducci~n aauCarera. la aconoala cubana •e econtr!. 

b& euaceptible a las fluctuaciones del mercado a nivel mundi~l. Es por -

ello que. debido a la exiatencia de un excedente de a&Gcar en el aercado 

cubano en 1952 (ee queden •in vender doe millones de tonelada•). •• hace 

nece•aria l.a d1.aminuci6n en au producci6n • procurando con ello que el -

precio del producto •• aantenaa ••table. Las aafras que •• reali.aan de -

1.952 a 1958. inclu•ive. ••rln de -nor durac16n en coaparacUin con loa -

de años anterior••· La pequeña aafra de 1955 -la de -'• corta durac16n 

en este periodo- provoc6 i. diaminuci6n en un.23 % de los salarios de -

l.os obrero& agrlcolas temporerc:-s y pequeños .agrlcoi.e, eegGn lo apunta -

~reos Winocur (3,). 

La concentraci5n de la tierra era tal que .. no• de 3 000 pro-

pietario• • .uchoa de elloa norte ... ricanoa. poaelan el 7~ % d~ 1aa tie-

rrH culUvabl•• de le lala. S:Ln embargo, para 1958, escoa aacranjaros -

poealan ya a6lo 36 cant:rales aaucareraa. de 74 que tenlan tin 1928. Claro 

que •• quedaron con laa ... productivaa y obtenlan con ellaa -'• o .. noa 

el 42 Z de 1a producci&n t:ot:al de Cuba. Hay que ca.ar en cuenca que e•t• 

-ricanoa •• debi6 no •Slo • un retiro de c•pit•l y•nqui de Cuba,. eino -

t:aabifn a un callbio de •actor de eatae inveraion~a. En viatA de la "••-

t:uracU5n" de eaca aector, laa inveraionaa •• realiaaron t:-bi¡n en la e-

* Con•ultar: Ro-nova, z •• LA EXPAllSION ECONDllICA DE E.U. EN AllERI
CA LATINA, Proareao. No•cG. e/Fecha. Kikaaell, Raymond F •• .J!!!!!Q
TlNG U.S. PRIVATE IllVESTMEllT AJIRDAD, An International Co-ittae -
&eport:, National Plannin1 Aaeociation, Waahington. D.C. • 1957. 

(36) Winocur, tlarcoe, LAS CLASES OLVIDADAS EN LA REVDLUCION CUBANA, 
Grij.ialbo. Bercalona. 1979. 



lectricidad, en las refiner!as de petróleo,· en.la ·minería y otras, "re-

sultaba más negocio transferir los capitales hacia.sectores más renta--

bles" (3'1). 

Debido a la po11tica dependentista del gobierno batistano. pa-

ra ~958 "la desocupación afectaba más del 16 % de la fuerza de trabajo, 

y los {nfimos estándares de vida en lns áreas urbanas. y sobre todo rur~ 

les y semirrurales, eran impresionantes" (JS) .. El descontento era gene--

ral y esto, aunado a otras circunstancias pol!ticas y so~iales, acabo 

por levantar a 1a población, .casi en su totalidad, contra la dictadura -

batistana:. 

Desde el golpe militar de 1952 la sociedad cubana, la clase 

'trabajadora en particular, ya no estaban dispuestos a soportar la injus-

ta situación. Se llevan a cabo numerosos actos de ~rotes'ta por distintos 

grupos de oposición, los cuales son sucesivamente ~eprimidos por la pol! 

cía. Estas movilizaciones no fueron en vano, en conjunto conforman el a~ 

cecedente que, tiempo despuEs., provocarla una movilización general de a.! 

canee nacional que veri coronada su lucha con la salida de la Isla de 

Fulgencio Batista y todos sus seguidores, en.los últimos días de i958. -

El Movimiento 26 de Julio desempeñó un papel muy importante en el. logro_ 

de esta primttra· revolución triunfant·e en América tStina .. 

Como ya hice mención anteriormente~ el sector de la sociedad -

que a'poyaba ampliamente a la dictadura batistana era la burguesía azuca-

(37) Pino-Santos, Osear, EL ASALTO A CUBA POR LA OLIGARQUIA" FiNANCIERA 
YANOUI, Casa de las ArJ[· icas, La fü1bnna, 1973. 

(38) ~ p. 215. 
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rera; el régimen estabo de acuerdo con estas personas. Fon:z.aban un equi

po comp1ementario: se mantenia a los trabajadores (tanto agrícolas como_ 

industriales) con un salario reducido , para loR dueños quedarse con 

grandes ganancias, en tanto que el ejército se encargaba de apacigü~r 

los pos~bles broces de descontento que e1lo desencadenara. 

El grueso de la clase trabajadora cubana estaba formada por o

breros agr!colas temporeros y los pequeños agr!colas. Estos laboraban en 

los inge~:!os (no de st: propiedad) culcívando y procesando 1a caña de a

zúcar en grandes cantidades. Eran contratados sólo en temporadas -la ép2 

ca de la zafra que duraba unos cuantos meses- y la otra par:e del tiempo 

(''tiempo cuerto") se la pasaban sobreviviendo junto con su faz:ú.1ia 1 pues 

no había otra actividad en 1a isla que.empleara su fuerza de trabajo .. 

Las pocas industrias restantes (textiles, pe trole.ras, etc.) no alcanza-

han a as!.mi.1ar a todo el personal existente. Los trabajadores agrícolas 

estaban organizados en sindicatos con una larga tradición de lucha. De -

esta manera se pudo llevar a cabo en diciembre de 1955 una huelga de e-

normes di.;:,ensiones; lSs causas.que 1a motivaron fueron dos: una disminu

ción en la zafra de ese año y, con ello. la baja en los salarios de los 

trabajadores azucareros que eran los más afectados; y otra fue la obten

ción de un diferencial (aumento salarial) que.ya hab!a sido aprobado con 

anterioridad, pero que no se les había otorgado .. · "Su descontento [de los 

.trabajadores azucareros] se criscalizó en una reivindicación que se int!_ 

graba al salario, y que había sidO conquistada en tiempos de Jesús Mené!! 

dez. La barguesia azucarera (y los inversionistas norteamericanos) rehu

saban pagar ese diferencial desde hacía cuatro años" (39). La i.mportnn--

(37) Winocur, Marcos, ~ p .. 77. 



cia de esta huelga rad~ca en que fue evolucionando, esto es- la inicia--

ron exigiendo el diferencial y, al final, se le su111aba la derrota de la 

dictadura como una necesidad impostergable~ Es decir, se ~ransformó en .!! 

na huelga con tinces pol!cico-sociales. Se les adhirieron sol~dariamente 

otros sectores sociales tale& como los escudiantes. con la Federación E§. 

cudiantil Universitaria (FEU), la pequeña burgues!a, los comunistas ( en 

clandestinidad), y otros. Con la huelga se desen111ascaró la s1ndicaliza~ 

ción mujalistat' pues se sacó a floce "el acuerdo que exisC{a entre los -

dueños del azúca~. la dictadura (que inicalmente dictaminara en contra -

de la petición ob~era del diferencial) y los mujalistas ••• " (YO}. El co~ 

flicco llegó a tomar formas vio1entas, pero cermina poco t~empo después_ 

(entre una y dos semanas) al serles concedido el diferencial que pelea~ 

ban y difer~rse las demandas pol~ticas. Este =ovimiento servirá como un 

impor~ante antecedente a luchas posteriores que esrallaráf9 en la Isla 

por 1as mismas causas~ como lo ser{a ia gran huelga general en agosto de 

1957 realizada. en e1 área urbana que adopta ºde inmediato formas violen-

tas; o la enor:me·huelga general de enero de 1959 (al triunfo de la Revo-

ción) con pequeños paros que le anceceden en todo el año de 1958 la cual 

se realiza en la totalidad de la Isla interviniendo todos los el.ementos 

de la clase trabajadora. 

La precaria situación económica desencadenada por el caráccer 

de la política batistana.de dependencia y apoyo total a la burguesía 

azucarera e inversionistas extranjeros y la necesidad urgente de poner -

fin al gobierno dictatorial d~ Fulgencio Batista, son las causas princi-

(~D) !bid. p. 81. 
" De Eusebio Mujal. 

'· 
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pales que empujaron a la realización de estas importantes huelgas. a o-

tros movimientos sociales de importancia (manifestaciones de protesca. -

~tines. paros. etc.) y a la creación y consolidación de organizaciones 

y grupos sociales (ambos clandescinos y algunos en el exLl.io ). Ellos -

procurarln por todos los medios de acabar con la dictadura batistana. El 

Movimiento 26 de Julio, desde e1 exilio en México de algunos de sus int~ 

grantes y principal cabecilla, F~de1 Castro, será la pieza clave en la -

organización de la opos~cióD cubana, donde se asumirá la 1.rnea de la in

surrecci6n armada como princ~pal forma de luch~ contra la t.iranía. 

Desde el.inicio mismo del régimen dictatorial se ~ueron dando 

paulatinamente actos de protesta de distintos grupos sociales. Estos ac-~ 

tos fueron en aumento conforme iba transcurriendo' e1 tiempo basca lle-

gar. en 1958, a la máxima movilización social. El cerrorisao hizo su ap~ 

rición como único camino que se les dejaba al cerrárseles los medios pa

cíficos. El Movimienco 26 de Julio coloca bombas en varios sicios púbii

cos cada vez con más frecuencia y Batista se ve precisado a suspender, 

en enero de 1957. las garantías conscitucionales en coda la I•la. Esca 

no hace mas que incrementar e1 descontento de la sociedad cubana. Para 

este entonces. ya hab!a hecho su arribo a costas cubanas, en diciembre 

de 1956, el yate '~Granma" con Fidel Castro y 82 guerrilleros adiestrados 

en México; quienes. a pesar de las condiciones adversas de los primeros 

dias en la Isla, tomarán la direcc~ón de la insurrección en contra del -

gobierno diccacorial. 

Además, se recibirá ayuda, en último momento, de buena parte -

de las clases acomodadas cubanas debido a la amenaza que significaba la 
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ambición de poder y riqueza del dictador: "aún hombres de negocios que -

pensaban que podlan vivir a base del soborno quienes en muchas formas s~ 

caron buen provecho. encontraron que era un verdadera Frankescain que a-

lnenazaba des~ru!rlos, as! .Que dieron dinero y otra ayuda a los rebeldes" 

('ti). 

Los anteriores elementos se conjugaron (además de otros meno--

res. pero no menos importantes: no intervención norteamericana en el co.!!. 

!liceo, la colaboración del Partido Comunista. del Directorio Revolucio-

nario. y ocros) de manera tan significativa. que se logró el objetivo C_2 

mún: eliminar el rég.iuien batistano y, post~riormente. suguiendo la evol..!::!, 

ción misma del movimiento. la implantación, en la Isla, del primer sist~ 

ma socialista en América Lati.na. 

C!ti) Huberman, Leo y Sweezy, Paul, CUBA, ANATOMIA DE UNA REVOLUCION, 
Palestra. Buenos Aires. "'.961. p. 88. 
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III.- RELACIONES ~ICO-CUBA DE 1952 A 1958. 

A pesar de pertenecer a una misma matr!z cultural -Latinoamér1 

ca-. y de .haber s~:rido una muy similar conquista española, el desarro-

llo histórico de Mé..~ico y Cuba toma caminos diferentes; de manera tal 

que hacia el siglo :U:, en la década de los cincuentas, se localizan en -

el mapa a dos países con diLerencias económicas y pol!ticas muy marcadas 

entre sí. 

Podemos decir, de manera general, que en México, por un lado,_ 

se encuentra una nación polrticamente independiente. A nive1 interno, Un 

partido político f~Cado por Plutarco El!as Calles en 1929 poco a p"oco -

va tomando fuerza y ~anando cada vez mayor número de adeptos: el Partido 

Nacional Revoluciona¿io (actual Partido Revolu~ionarío lnstitucional)J -

el.cual llega a monopolizar la dirección política del país debido a va-

rios factores entre ellos, Su reconocido e indiscutible poder de organi

zación desde sus prizieros años. El partido señaló el camino a seguir en 

lo· referen.te a la nonia1i.zación hacia el interior del país e influenció 

en la dopción de la política exterior en la cual se asentaron los princf 

pies de no intervención, igualdad jurldica de los Estados y e1 derecho -

de los pueblos a 1a autodeternúnación; siendo esto, kdemás, el mejor es

cudo para la defensa de inj~rencias extranjeras. 

Económicamente, se afianza la condición de subdesarrollo sin -

establecer decretos o procesos que cambien trascedentalmente el depende~ 

tismo en qtie se encuen:ra sumido el pa!s, por afectar directamente impo~ 

cantes intereses nacio::.ales y extranjeros. El único paso adelante que se 
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:·logró en la ecooom!'a mexicana, oéasionado por ciert.o camb1.o del pais en 

materia económi.ca ~l.os pa!ses desarrol·lados ·se enccintraban enfrasca<fos· -

en la Segunda Guerra Mundial-, fue la ·implan.tación de l~ pol!eicn de 

sul'ititución de-:importaciones en ·su mayor:.exprésión, y,. con ello, la 

creación de una naciente industria nacional que intentará satisfacer la 

demanda local de bienes de consumo manufacturados debido a que los ante-

rieres abastecedores se encontraban bloqueados por el conflicto bélico. 

Con ello se reorientó la política económica (comercial e ~ndustrial) del 

país Para proteger a la industria nacional de la competencia comercial -

~xtranjera. El Estado mexicano.adoptó una política proteccionista, impu! 

.sando un proyecto de industrializai::ión y crecimiento que permite a la e

conom!a nacional avanzar en éste camino (1). Es en esta década d,e los 

cincuentas (sobre todo a mediados) que está en auge el intercambio come~ 

cial con una notable mejoría en la balanza de pagos. 

Por otro 1ado, en Cuba se sucedieron unos gobiernos que no re~ 

pendían a· las necesidades concretas del pa!s. Los gobernantes se encon-

traban,, en su mayor!a .. al servicio del imperialismo nortea~eri.cano y só

lo se pretend!a un enriQuecimiento personal basado en las extraordina --

rias ganancias que ·reportaba ei azúcar como·principal producto de expor-

tación y de otros rubros de la econom!a. 

En esta isla caribeña se afianzó un Estado que se encargó de -

realizar sólo algunas obras pGblicas y de otorgar extraordinarias f acil1 

dades a la intromisión de inversiones extranjeras en la.economra nacio--

(1) Villarreal. René. "Del -r--oyecto d~ Crecimiento y' Sustitución de Im
portaciones al de Desar; l1o y Sustitución de Exportaciones"; en: -
Banco Nacional de Comercio Exterior, COMERCIO EXTERIOR, Marzo de 
1975, Vol. 25, México. 
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na.J,. is necesario mencionar que a pesar de haber algunos gobiernos con -

CieJC6 pol!tica nac1onal~ta. no lograron cambiar el esquema de depende~ 

denc.la V subdesarr~llo que :imperaba en la Isla, que viene desde mucho 

tiempo atrás. 

A nivel externo. mantuvieron relaciones no sólo con aquellos -

pa!ses considerados "libres" (capitalist:as)., sino también con países so-

cialistas. pues con 1a U~R.s.s. se realizaba cierco intercambio comer 

cial.a pesar de las declaraciones bat1.stanas acerca del "peligro" que r~ 

presentaban estos pa~ses. 

Varios elementos determinaron la línea adopta'da durante. el ba

tista to en materia de relaciones exteriore~. Entre ellos se cuenta al·-

presidente dominicano Rafael Leónidas Trujillo, al ex-presidente de Cuba 

Carlos Prío Socarrás y la exagerada aversión al comunismo tan común en -

el gobierno del ex-sargeneo Batista. Cualquier atentado. movilización ó 

deciaración opositora se relacionaba inmediat~ente a la influencia de -

estos elementos externos, sin llegar a comprender que la situ'ación in-

surreccional pod!a surgir -y de hecho surgió- de manera espontánea oca--

sionada por el régimen diceatorial instaurado en ~a Isla (2). Como cons~ 

cuencia de estas insubordinaciones, el EsCado cubano adopeó las siguien-

tes posiciones: rompió relaciones con la R~públ~ca Dominicana en éste P!:. 

r!odo. secundando a ello una serie de ataques verbales contra el régimen 

dominicano que aumentaron 1as fricciones que ya existían entre estos.dos 

países; al ex-presidente Pr{o Socarrás. desterrado en Miami, se le incu~ 

pó infinidad de ocasiones de innumerables atentados y envío de armas ha-

(2). Ver noticias aparecidas en EXCELSIOR de México, D.F., procedentes -
de Cuba, entre marzo y d' iembre de 1956. 



. _,., .. 

-'46· -

cia 1a I•.l.a cuyo fin era terminar con el gobierno de Batista; en lo ref!!, 

rente al co.unismo :lnternac1ona1. &e adoptó una actitud de total repudio 

a este siaceaa que determinó el rompimiento de relaciones diplomáti.can -

con pa!ses aocialiscas. Como ya hice mención anterion::iente. Batista hizo 

una aerie de declaraciones mostrando su oposición respecto al comunismo_ 

en el mundo y a los peligros que podr!a significar éste. 

En lo que respecta a la presencia del. cubano Fidel Castro en -

MExico. z:::::que ello ce teca de otro cap!tul~. sólo mencionar¡ que &e re~ 

lizaron presiones por parte de organizaciones secretas cubanas sobre las 

autor:ldades mexican~s para la detención de los conspiradores y posterior 

deporcaci6::l a su pais de origen. A pesar de e1lo, oficial~ente se negó -

que hubiera fricciones entre estos doS patees .. ! 

Los gobiernos de México y Cuba mant:ienen durante esta década .! 

fectuoaas relaciones que van desde las comerciales hasta ~as políticas y 

culturales. donde ambas aceptan sus regl'-nea -republicano uno, dictato

rial otTO- •in cuestionar al pats ajeno en algún sentido. Desde 1902 •. ts 
cha en que .-e establecieron relacione• que fueron elevadas a rango de •!!. 

bajadas e: 1927. Mlxico y Cuba nunca interrumpieron ni han interrumpido_ 

aus re1acioDea diploaiticas. A 18 ceremonia de toma de poaes16n de Ful-

aencio Bat:l..sta ca.> preaidente· "electo" de Cuba en 1954, acudi6, coeo 1!!. 

vit:ado eapecJ..al, el Subaecretario de la Presidencia de la República Mex! 

cana, don Benito Coquet. La pol.ttica exterior de ambos Patees les permi-

te la 1~bre expre•16n de la amistad entre ellos • 

Debido al de•&rrollo del capitalilUIO en América Latina y de la 
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consolidacJ.ón de 1a consabida d.ivisión int:ernac.ional. del. trabajo. a1 ca-

bo del t~e.po estos dos palses se ven'vincuJ.ados entre si necesariamente 

para salir adelante en l.o que se refiere a su situación económi.ca. en 1a 

cual. ambos paises· se ven precisados a asf.stJ.r al mercado internaciona1 

con sus productos nacionales y adquirir en el mi.smo aquel.los que no pro-. 

ducen. 

Sin_embargo. esta rel.acfón no es pareja ni benefici.a a J.as dos 

naciones por igual: Cuba. con su po1ltica económica invar.iable (econollda 

simple*) se mantiene en co•pleta desvencaja frente a México (con econo--

IÚa coaplej~) de qu:ien recibe un.a considerable importación de productos_ 

que no se fabrtcan en l.a Isla debido a la.· monoproducción de la caña de .!.. 

zúcar. Ezi..st.en daios de que de1 total de nuestras .exportaciones a media-

dos de los cincuentas a 1a región anti1l.ana. el 66 % se destinó a Cuba; 

en canto que de las 1-port:ac:iones a .Méxf.co proVen.ient:es de esa zona ant! 

llana. el 68 z. en proeedio. eran originarias de la Isla (3). De esta ~ 

nera. Cuba se colocó en el principal proveedor y consuaidor de nues~ro -

pa{s en lo que se refiere a la regf.ón ant:il.1.a.na en la p~ra ait:ad de 

la década de loa ci.ncuent:as, pero siem:pr~ con un.a ba.1anza de pagos de&f!!, 

-rable a :la IsJ.a: 

• Entiendo por •econom!a s"hlple" aquella en la que un pais basa en -
alglin producco (por lo general. agricola) su econoa[a nacional. Se 
le puede conaf.derar 80Doproduct:or y monoexportador. Por "economla 
ca.p1eja" entf.endo a aquel1.a en la que un país. transformando su -
eat:ruccura económica. logra una diversf.f~cac:ión de sus productos -
nacf.Oll4les. a1 igual que para 1.a exportación. El sect:or púb~co 
t:ieae· cada vez .. ,.or injerencia en 1a econmmta nacional y 1a pla
neaci.ón econóaica se presenta C080 una condf.ción indispensable al 
crec~eat:o económico. 

(3) Banco llacional de Comercio Excerior. S.A., COMERCIO EXTERIOR, Tomo 
VI, lléiúco, Marzo de 19~6. p. 131. 
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1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

PROMEDIO 
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BALANZA COMERCIAL CUBA-MEXICO 

(VALOR EN 

IMPORTACIONES % 

6'499,066 1.3 
5'048,909 0.6 
7'460,255 1.2 
5'063,922 1.0 
6'269, 778 1.3 
9'166,216 1.6 

6'595,024 

PESOS CUBANOS) 

EXPORTACIONES 

1'997,597 
3'·026,862 
2'540,305 
1'824,670 
1'651,455 
1'210,688 

2'075,596 

% 

0.3 
0.4 
0.4 
0.3 
0.3 
0.2 

c+)o(-) 

_4·• 501, 469 
-2'020,047 
-4' 939' 9.50 
-3'259,252 
-4'436,323 
-7' 957,526 

-4 '519,428 

Fuente: BALANZA COMERCIAL DE CUBA 
CON PAISES SELECCIONADOS, 1950-1955, 
Consejo Nacional de Economía, La H!!, 
bana, 1957. p. 1. 

Esta balanza de pagos favorable a nuestro país se logró gr~ -

cias al proceso de sustitución de impoitaciones que se llevó a cabo en -

·México -como ya lo mencioné anteriormente- después de 1a Segunda Guerra_ 

Mundial, momento en que se dieron las cOOdiciones propicias y necesarias 

para la implantación de medidas proteccionistas a la naciente industria_ 

nacional por medio de la Ley de Fomento de Industrias Nuevas y Necesa 

rias. De 1956 hasta 1970, 1os instrumentos utilizados en este proceso 

son la tarifa aduana1 (res~ricc~ones a las importaciones) y el control 

al ·número de éstas (de las importaciones) (4); 11 
.... el E~tado, a través 

de su acción directa, como inversionista, e indirecta', a tr'avés de su P2. 

lltica económica garantiza una estructura proteccionista y de estímuloF 

a la industrialización como un nuevo camino para el crecimiento" (5) .. 

(4) Vi11arreal, René, OP CIT. p. 317. 
(5) Virralleal. Renét "Ei Modelo Industrial Exportador. Una Nueva Estr!!_ 

tegia de Desarrollo en Mi!xico"; en: Instituto Mexicano de Comercio 
Exterior, EL COMERCIO El: .RlO!l DE MEXICO, Vol. l, Siglo XXI, México, 
1962.. p. 21. 
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Con todo 1o anterior se logra estructurar de modo diferente al. 

sistema económico mexicano. Es a partir de 1953 que se 1ogra consolidar 

la trans.for::ación, que,vLerie desde·tiempo atrás, de la estructura econó= 

mi..ca naciona1 de simple· a comp1eja, en ,:la que se empezaron a: d1Ver6ifi:.ar 

los product.oS. Se intentó una vez JDá.s dejar de ser monoproductores y mo·-

noexportadores. 

ANO 

1940 
1945 
1950 
1955 
1956 
1957,. 
1958 
1959 

TOTAL 

l.l.2.1 
304.9 
4.52.2 
883.0 

1 087.6 
l l.55.2 
l. 128.6 
1 006.6 

IMPORTACIONES MEXICANAS (1940-1959) 

(MILLONES DE DOLARES) 

BIENES DE 
CONSUMO 

35.9 
103.4 
114.l 
132.2 
169.5 
208.3 
216. 7 
193.4 

MATERIAS 
PRIMAS BIENES DE 
INDUSTRIALES CAPITAL OTROS 

38.6 37.5 0.1 
78.7 122.7 0.1 

103.l 235.0 
331.6 394.8 24.4 
380.4 499.B 37.9 
394.6 531.8 20.5 
371.4 517.9 22.6 
367.9 445.2 

Fuente: Banco de México. $.A., y 
Banco Nacional de Comercio Exte 
ríor, S.A.; citado en: Flores de -
la Peña,. Horacio, "Héx1co. Una Eco 
nomía en Desarrollo"; CUESTIONES E 
CONOMICAS NACIONALES.· COMERCIO EX
TERIOR 1951-1970, Banco Nacional -
de Comercio Exterior, S.A •• Kéxic~ 
1971. p. 7. 

Por ot:ro lado se encuentra Cuba,. con una economía si.mple basa-

da en el culc~vo de la caña de azúcar (que además es explotada en su ma-

yor!a por norteamericanos) y por est:o mismo, expuesta de sobremanera a -

las crisis capita1~st:as mundia1es. Prueba de e1io son los $ 1,092 millo-

nes de dólares de capital i.nvert:ido en esta industria. en comparaci.ón 

con l.os $ 555 m.i11ones de. dólares invertidos en 1.a industria del crans-
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port:e y comunicaciones, o con los $ 370 millones de dólares invertidos_ 

en la producción minero metalúrgica (6). Esto es lo que hace presentarse 

en desventaja ante el comercio exterior de México. pero en ventaja ante_ 

otros "pa!ses con economia menos diversificada. Es asr como. según los d!!_ 

tos proporcionados por la Dirección General de Estadística. a pesar de -

que con México y Estados U~idos. Cuba tiene una balanza de pagos desfav~ 

rable ( $ 694.579 y $ 57'285.149 pesos cubanos respectivamente, en 

1956) (7), con bastantes más parees con los que comercia obtiene una ba-

lanza.de pagos favorable lo que le reportu, en total, un beneficio para_ 

ia Isla: en 1956 registra un saldo favorable de $ 17'196,883 pesos cu-

banos en total de todas sus operaciones en el año. tomando en cuenta que 

en 1953 habia obtenido $ 150'6J.0,772 pesos cubanos a favor (8). 

(6) 

(7) 

(8) 

COMERCIO EXTERIOR, Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., Méxi
co, Septiembre de 1956. p. 423. 
Dirección General de Estadística, BALANZA COMERCIAL DE CUBA, Año Na 
tural de 1956, La Habana, 1957. p. l. 
COMERCIO EXTERIOR,. Banco Hacional de Comercio Exterior, S.A .. '· Méxi
co. Junio de 1954. p.. 7. 



C O M E R C I O E X T E R 

( V A L O R E N 

----'--·~ 

p A I S E S E X PORTACI 

. PRODUCTOS PRODUC1'0S 
!IACIONALES EXTRANJEROS 

TOTALES 
GENERALES 660'714~959 . 5'487,990 

AME RICA 456 1 949,250 4'382,612 

ESTADOS 
UNIDOS 425'774,095 3'888, 773 

HEXICO 5'093 ,161 64,846 

REP. 
DOMINICANA 227,795 62,023 

I O R D E 

P E s o s 

O N 

TOTAL 

660'202,949 

46'331,862 

4·29'662,868 

5'158,007 

289,818 

e u B A A il o 1 9 5 6 

y F • o o ) 

IMPORTACION BALANZA COMERCIAL 

FAVORABLE DESFAVORABLE 

649 1 006,066 17'146,883 ---
546'894,031 --- 85'562,169 

486'948,017 --- 57'285,149 

6 1 122,586 --- 694,579 

67 ,987 221,831 

Fuente: BALANZA COMERCIAL DE CUBA, 
Dirección General de Estadistica.
Año Natural de 1956, La llab<ina, 
1957. p. l. 

i 
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Los producto~ comerciales de intercambio cnere estos dos paí--

ses no repo-=-taron cambios importantes a lo largo dé c~:isi toda la primera 

micad de los cincuentas. Datos proporcionadoh por el Banco Nacional de -

Comercio Exterior de México, nos indican que durante el sexenio de 19t..8·-

1954 (que no varió l'.?n los siguientes cua=ro .años) nuestros principales -

prc•duccos de exportación a Cuba fueron: aceite pnrn motores 1 garbanzo, -

petról~o crudo. madera labrada, petróleo combustible y libros de codas -

el.ases; en :e.ante que de las importaci.'?nes a] país procedentes. de Cuba~ -

los principales productos fueron las fib:-as artificiales (fiocco y arti-

se la) y telas de fibras artificiales para .llantas (9). 

Se puede decir que la relací.ón que se entabló entre México y -

Cuba en éste período 9 econ9micamente, fue muy desigual, pues se re lacio-

nnron una economía compleja y una economía simple y como consecuencia de 

ello, lógicamente, un sólo país salió beneficiado y este fue México, co-

mo lo comprueban la~ cífras ya proporcionadas. 

Sin embargo~ hay que mencionar que la política adoptada por la 

adminiscración ruizcor~inista (sustitución de importaciones) no disminu-

yó la ciependenc:::ia externa en que se encontraba en esos momentos, única-

mente.ca=bíó su naturaleza. Y Cuba, por su lado, desarrolló una política 

económica acorde a su situación de semico1onia del país del Norte, lo 

cual no le permitió desarrollarse y le ocasionó sumirse aún más en el d.!, 

pendencisl:)o que ya arrastra~a. 

(9) Ibid. Mayo de 1954. p. 205;-206. 
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En lo pol!tico. las relaciones entre ambos países se caracter! 

~aron por la cordialidad y buena voluntad de ambos gobiernos. Las di.fe~ 

rencias que pudieran haber sufrido a _raíz de las actividades de los rev.2_ 

lucionarios cubanos en nuestro pa!s fueron zanjadas por la via diplomáti 

ca aunque de hecho haSta el momento tenemos pocas evidencias de ellu. En 

lo que se refiere a la colaboración entre organismos de inteligencia, la 

evidencia ha sido yn apuntada en lineas más arriba. 
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IV.- ANTECEDENTES POLITICOS DE FIDEL CASTRO. 

Fidel'Castro se inicia en el ambiente pol!tico cubano a partir 

de su ingreso como estu.diante de Derecho en la Universidad de La Habana, 

en 1945. Apoya la candid~tura a la presidencia de la República de Eduar

do Chibás. criticando el reeleccionismo del presidente Grau Sa~ Martín,-

como representante del Partido Ortodoxo en septiembre de 1946 y enero de 

1947. Es precisamente en este año (1947) que ingresa oficialme~te al PaI 

tido Ortodoxo. 

Los grupos estudiantiles con los que se relacionó Castro en e-

sa época fueron el M.S.R. (Movimiento Socialista Revolucionario) y la U. 

I .• R. (Unión Insurrecciona.l Revolucionaria); grupos políticos que se dis-

putaban la dirección de la Federación de Estudiantes Universitarios (F. 

E.U.). De esa época Fidel aprendió mucho sobre 1a nacuraleza de las ins

tituciones pol!ticas de'su'pats, "su debil.idad. su ,susceptibilidad a la 

violencia y su corrupción" (1). 

Otro hecho que contribuyó a la formación de su concepción pol! 

tica fue la frustada expedición a Santo Domingo. en 1947. organizada por 

el MSR y otros grupos de acción. La expedición se descubr~ y la mayotía-

de los participantes son arrestados; Castro logra escapar arrojándose al 

mar y cubrir a nado la distancia que lo separaba de la costa. 

En vista de que el presidente de la FEU. Manolo Castro•, no a-

* No tiene ninguna relación fatniliai con Fidel Castro .. 
(l) Thomas, Hugh, CUBA, LA ··-,HA POR LA LIBERTAD. Tomo 2, Grijalbo, 

Barcelona. 1974. p. :i. 
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poyaba lo suficience a Fide1 en su ambici6n de llegar a ser l!der pol!t,! 

co universitario, este último opta por integrarse a la UIR. El 22 de fe

brero de 1948 es asesinado Manolo Casero y Fidel es acusado de ello; pe

ro ·poco después se aclara todo: e1 asesino había sido Jusco Fuen~es~ 1!

der de la Unión Insurrecciona1. 

Un tnes más e.arde. en abril de l.948_. se celebra en Bogot:á. Co-

lomb~a. un Congreso del Movimiento Estudiantil Latinoamericano. al que !!. 

siscieron de Cuba. entre otros, el presidente y el secret:ar~o de ia FEU. 

Enrique Overos y Alfredo Guevara. junto can Ca~tro; este úlcimo represe!!. 

cando a la Facultad de Derecho de la Universidad .de La Habana. El Congr~ 

so coincidió con la Conferencia Panamericana de los Ministros de Asuntos 

Exteriores quienes asist!an con el fin de reformar la ancigua Unión Pan~ 

mericana de Estados Americanos y convertirla en otra con más fuerza: la_ 

Organización de los Estados Americanos (OEA). Los 1estudiantes cubanos, -

argentinos y otros proyectaron un acto de procest~ en contra de la polf

cica injusta que desarrollaba el imperialismo norteamericano en América 

Lacina. La ocasión se preaenca en 1a Reunión Panamericana del 3 de abril. -;). 

donde son arrojadas miles de hojas en las que ae atacaba la polltica im

perialista de los Estados Unidos. La polic!a colombiana detiene algunos 

revoltosos y pide que cesen los actos hostiles. 

El 9 de abri1 es asesinado Jorge Eli~cer Gaytán, presidente l.! 

beral del pals anfitrión -Colombia- quien hab!a significado la esperanza 

de reforma social para su pa~s~ Poster~ormente a ello, estalla una insu

rrección popular en Bogotá de tal manera que, llegada la noche, la ciu~ 

dad cayó en un compleeo desorden, "saqueaban y quemaban las ti.endas. vo-



laban la• comtaarfas y babia suchoa tiroteos. La policfa. que buscaba d!.. 

rrocar al Gobierno. diS arus a los albórotadores. Los comunistas trata-

ron de sacar partido de la confusi6n, pero fracasaron. La violencia dur5 

varios dlas ••• " (2). 

Fidel Castro participó en la inaurrecci6n popular pero no ae -

sabe hasta que grado. Se intentó dar una gul'a a este espontineo mov1m1e!!. 

to popular, pero final.aente fracaa6. Comünment:e es conocido como el "Bo-

gotazo11
• 

El 13 de abr1.l, el embajador cubano en Colombia, Dr. Gui.llermo 

Belt, da aa1.lo y ayuda en su regreso a la Isla a algunos cubanos, entre_ 

ellos va F1del Castro. 

E1 "Bogocazo" contribuyó enormeÚtente en la formación de la co~ 

cepción polltica de Fidel casero, pues aprendi6 

11 una lecci5n indeleble sobre lá debilidad de lo& 110V1.11tien
toa caaualea y deaorganizados del pueblo• aún cuando éat:os lle 
guen haeta el borde a1a90 de la talla del poder •. En Bogot.5 ca8'i 
lo hablan conaegutdO • pero el movi81ento carecla de toda coor
dinacilln." (3). 

· !n 1950 Fidel e:aratna aua eccudioa en Derecho. Abre un despa--

cho de aboaado donde defiende las causas de los erabajadorea y de gente 

de. escaao• recureoa. Ta•biin •e dedica a la pollcica a111tando en el. Pa.!, 

(2) Ib1.d. p. 1055 •. 
(3) Tuttino, Saverio, BREVE HISTORIA DE LA REVOLUCION CUBANA, Era, Méx_! 

co, 1979. p. 81.. 
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tido del Pueblo Cubano, con la juventud ortodoxa. 

En la campaña electoral de 1952, Castro es nombrado candidato_ 

ortodoxo a la Cfmara de Representantes por uno de los distritos de La H~ 

bana. Pero, en Ese momento, el 10 de marzo específicamente, e1 ex-sarge~ 

to Fulgencio Batista, a través de un golpe de Estado, toma el mando del 

pa!s. En vista de lo anterior, Fidel denuncia ante el Tribunal de la Su

prema Corte la violación a la Constitución cometida por Batista y pide -

su condena a 100 años de cárcel por diversos del~tos, sobre todo por el 

hecho de haber reprimido violentamente las movil~~~cioncs estudiantiles. 

Intenta , además, levantar a la gente en contra de Batista (para estos -

momentos Fidel cuenta ya con bastantes simpatizantes). pero su lucha no_ 

fructifica y. además. el Tribunal dictamina que no exist!a motivo para -

proceder. ya que la "revolución" -como la llevada a cabo por Batist~- e

ra fuente de toda ley. 

Por lo anterior. Castro se propone hacer él mismo una revolu-

ción. en toda la extensi6n de la palabra. que ternúnara de una vez por -

todas con la situación de explotaci6n. de injusticia y de miseria que 

existla en su pala. Pena6 en un acto. en un acontecimiento que fuera la 

chispa liberadora que pusiera al pa{s en manos de la revoluci6n. Y tras_ 

de analizarlo bi•n, da a conocer a sus camaradas el objetivo: el asalto_ 

al Cuart•l Moneada y a otros sitios estratégicos en la Provincia de San

tiago. 

Pol{ticamente, Fidel Castro y los demlis integrantes de la Ju--

vencud Ortodoxa (chibasista) ,ntlnuamente mostraban su inconformidad P.!. 
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ra con los dirigentes del Partido, pero no 1legaron al extremo de la se

paración. 

Castro se dedica durante u~ buen tiempo a entrenar elementos -

capaces de partiéipar en e1 proyecto insurreccional, en su mayoría mili- .. 

tantes de la juventud ortodoxa. Los preparativos se mantienen en secret~ 

Fina1mente. ·después de casi un año de preparación, ciento se-

scnta elementos, entre ·ellos dos mujcrez, !levan a cabo el asalto al 

Cuartel Militar de Moneada. con la mayoría de los elementos; al Cuartel_ 

Bayamo, con Raúl Castro al frente y también al Hospital de la misma Pro

vincia' de Santiago, con Abel Santamaría como jefe. Las acciones se real!. 

zaron de manera simult§nea en la madrugada del 26 de julio de 1953. Se ~ 

ligi6 específicamente esa fecha porque el personal de los cuarteles seg~ 

ramente se encontraría ce1ebrando la tradicional fiesta de Carnaval. al 

igual que todo Santiago. 

De esta manera. salen a la lnadrugada sigilosamente los coman-

das hacia sus objetivos. Sin embargo, por pequeños errores o por mala 

suerte. en el Cuartel Moneada y en el Bayamo son descubiertos los insu-

rrectos y se l~bra una lucha desigual (por el número de combatientes) 

que r§pidamente cae bajo control de los militares. Se dice que de los 

ciento sesenta civiles particiPantes, solamente 6 cayeron en combate; 55· 

fueron asesinados ya siendo prisioneros; JO fueron condenados a prisión_ 

por diferentes per!odoa. entre ellos, Fidel Castro a 15 años. y las dos 

mujeres a 6 meses cada una. Los demás 1ograron hufr hasta el exilio en -
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algunos casos (4). 

A pesar de la derrota sufrida. el asalto al Moneada significó_ 

el punto de partida de lo que propiamente ser!a ya la.vía armada en la -

lucha contra el gobierno bat:istano. 

Castro predica la necesidad de un movimiento armado para t:erm,! 

nar con gobiernos de este tipo y también, por otro lado. intenta evitar_ 

estas movilizaciones cuando se considerasen innecesarias. 

. , 
\ 

" Guerra civil que se puede evitar no nos verá promoverla nun
ca la nación cubana. como reitero que cuantas veces en Cuba se 
presenten las circunstancias ignominiosas que siguieron al go! 
pe artero del 10 de marzo [de 19521 será un crimen dejar de 
promover la rebeldía inevitable .. (5) . 

A partir del Moneada, Fidel Casero pasó de dirigente estudian-

til a llder nacional, por el hecho de haber cardo ~risionero y debido a 
\ ~ 

la extraordinaria labor publicitaria que realizaron de ello sus compañe-

ros en todo el pals, clandestinamente. De esta forma, Fidel se despojó -

de esa imagen negáti.va "semígansteriana" que le hab1a colocado el gobie~ 

no cubano. 

Por otro lado, aún actualmente existe la polémica acerca de sí 

Fidel era ya comunista y Se declaraba como cal desde ese momento, o no. 

(4) 

(5) 

Mencta. Mar.io. "La Insurrección Cubana y su Trfnsito Por MéxicO"; -
en: MEXICO Y CUBA, DOS PUEBLOS UNIDOS EN LA HISTORIA, Centro de In
vestigación. Cient!fica ''Jorge L. Tama.yo", A. c., México, 1982, Vol.2. 
P• 282. 
Declaración de Fidel Cas 
de 1955. Citado en: Tute. 

\ desde la prisión Isla de Pinos en marzo 
'• Saverio, ~ p. 106. 
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Lo único que diré es que en momento del asalto al Moneada, a pesar de -

que se hubiera tenido conocimiento de la doctrina marxista a través_ 

de lecturas de varios libros con esa tendencia, el móvil principal no 

fue el cambio hacia el socialismo, sino una actitud muy personal basada 

en un conocimiento directo de la sociedad cubana, y la imperante necesi-

dad de terminar con las injusticias~ 

Además, a excepción de Raúl Castro que pertenec!a al.PSP pero 

·sin llegar a representar un peso ideológico determinante sobre el gr_!! 

po, los demás integrantes del que de ese momenco·en adelante se llamará_ 

"Movimiento 26 de Julio", no ten1'.a un conocimieot:o a fondo de lo que es_ 

el marxismo y ninguno de ellos sosten!a relaciones'. formales con el Part.!. 

do Comunista. Inclusive, este mismo Partido no apr~bó el ataque al Cuar

tel Moneada por considerarlo inútil (6); catalogab~ a Castro como un pe-

queño burgués y reprobaba sus acciones; además de que hay que reconocer_ 

que casi todos los elementos del movimiento eran de or~gen pequeño-bur~ 

gués: _estudiantes, empleados y sólo algunos obreros (7). 

La versión de los hechos presentada públicamente por Batista,-

distorsionaba el acontecimiento, imputándole una coloración pol!tica que 

no era real pero que servía para lograr el apoyo de ciertos sectores de 

la población y las autoridades norteamericanas; sus declaraciones ten!an 

el siguiente sentido: 

(6) Thomas, Hugh, OP CIT. p. 1072. 
(7) Tuttino, OP CIT. p. 85. 
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" y en ese escado de tranqui.lidad y t"egocijo {por el Carna
val], el dfa 26 por la madrvgada fue acacado por sorpresa el -
d:lstrito m111.tar donde se ene:oncraba la guarnición y jefatura 
de la provincia de Oriente. por un grupo de .agitadores al que
se le ocupó documentos y l~bros comunistas •••• Fidel Castro,= 
que organizó el acaque. estuvo ausente de aquel tragico escena 
ri.o. Escondido cerca de la ciudad, fue presentndo dias después 
PQr" el Arzobi.spo de Santiago de Cuba, Monseñor Enrique Pérez -
Serrantes" (8). 

La persona que lo arrestó en el lugar donde se encontraba es--

condido Castro, después de haber logrndo escapar del Moneada ese mismo -

dla, fue el tenience Sarr!a y no e.l ar:zohi..spo Pérez SeTrantes, como lo !!. 

firma Bacisca.. 

Fide1 Casero, desde la cárcel. y a1gunos de sus. camaradas des-

de fuera de el.la, se dedicaron entonces a e1aborar una fuerte denuncia -

al régim~n a eravés de varios documentoS y declaraciones que iban hasta_ 

la necesidad de terminar con la estructura de la sociedad tal y como es-

caba organizada entonces. 

De esta tendencia es el documento conocido como ·~ Historía -

Me Absolverá", eñ. la que Castro defiende su causa ante un Tribunal de 

Juscicia con un discurso de varias horas de duración, apoyándose en una_ 

mulcicud de argumentos históri.cos y sociales que denunciaban al régimen_ 

autoritario de Baeista. 

Anee el clima de ·inquietud que se desató en Cuba debido a los 

acontecimientos anceriores, y por el rechazo a l.a apro~ación de proceder 

(8) llncisea, Fulgencio, RESPU"STA ••. , s/Edicor:!.a.l, México, 1960. p. 28. 
E! Subrayado es m!o.-- ---
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a e1ecei.one• "1Japi.aa" (ae recordar4 e1 fraude elec:c.oral de 1954) .. ts.c.1..! 

t:a &e Ye forzildo & conCe"der l.a ami.i•t:f:a • lo• presos polf."C1.CDO~.eamayo de 

195.5.. Es por ••o 11Qe Caat.ro y los •U10• •alen del. penal de. Iala de Pinos 

.ucho anua de t:ena:lnar au aenrencia .. 

Pe~nece en Cuba a.nos aeaea más,· pero la vigi.lancia es 

exCrC9lli y aienee pre•ione• por t:odo• lados¡ adema§. Castro aign~L~c:aba -

un pe.ligro para el. Gobierno b.ati.scano por la popularidad de que ya goza

ba .. l>ec:icfe •bandcmar la Isla y d..irlgirae a un lugar donde t.ener l.a: pogi

bLl:J.dad de fonaar un gTUpo cn~rea.do y diacipl~oaüo de guerr~lleros que 

fueran :la baM de un 90Yiaient.o a n.lvel n~cional para derrocar a ISat:i•r• 

y donde no t:uvieran e1 acoao de organizac~ones polic~al~s secretas cu~a

nas. El Jugar elegido fue Mix.ico. donde llega e1 7 de ju1io de 19SS~ 
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V. - FIDEL CASTRO EN MEXICO. 

5.1. Actividad~s. 

Fidel Castro llega a nuestro pa!a el 1 de julio de 1955 con el 

cGmulo de ilusiones que le llevaron a elegir al territorio me.xi.cano •1-

tio propicio y adecuado para la realizacilSn de •ua planea libertarios. -

Viene convencido de que en México •ncontrarl las cond~ctonea propicia• -

para la organización y adiestramiento del grupo aalecto de cubano• que -

llevarán la batuta del movimiento de liberaci~n en au pa!s en contra del 

dictador Fulgencio Batista. 

En suelo mexicano• Fidel Caatro desarrolla una serie de activ.! 

dades que se podrían clasificar en dos tipoa: las oficiales y las clan-

dest:inas. 

Dentro de las actividades oficialea ae citan los emotivos di~ 

cursos pronunci.ados en algunas partee .de la ciudad en 1<" se puao de 

awtinifiesco la simpatla de los cubano• por los héroes de la Revolución ~ 

xicana y la necesidad de que los ~Jricanoa ae aolidarisaran en la lucha_ 

que se estaba l.ibrando en Cuba en contra de una flrrea dict:adura. Caatro 

aprovecha este medio para recolectar fondo?; .¡ue ayudaran al proceso rev_e 

lucionario. En los discursos. según teatiaos praaenciales. •• puso de 11!. 

nifiesto en infinidad de ocasione•• eu• grandes dotee de orador; inclu•! 

ve llegó al grado de estremecer, de provocar una tnquiecud entre sus o-

yentes como en el pronunci~do ante el Monumento a.José Mart!, el 10 de~ 

octubre de 1955: 



F.n lo que a juv.ntud cubana •• refiere. puedo decirl•• con 
aatiofacción que eat& cuapliendo au daber. Qu• quian l•• habla~ 
aqut, no viene C090 un rOlllnt~co o un 11--.o ein h~atoria a pro
cl..aauu:. •: su fé en una idea. Qui.era lea habla aquf. ha vi.ato caer_ · 
~n comba~e 70 ccmpañeroa luchando contra la dtccadura de Baci&
ta .. Qu:t.,. ... les habla l''f'.'tt{, puede da~il'l•• qGe la juvenr.ud r.ubana. 
ia generación pre .. nce, ha :toa.do-ya en •u• .. raoa la bandera de 
J..a revoluci6n. 

"Q1Jien les habla •qu!. puede aaegurarl•• que no viene co.o una_ 
Magdalena a 11orar i.llpo~•nca la deagracia de au pacria; •ino. -
que en n0utbre del pueblo cubano ••luda a 1o• .. xlc•noe COiia aa
l u~n ban los gladiadores al Ciaa~ cuando iban a WiOrir en la are-
na." 

¡ ... ] 

" .... Y yo e.nvldi.o a l.os niñea hiroea d• Mlxico, parque loe adm! 
ro también. y creo que loa niñoa hfroe• pertenecen a México y -
pertenecen ~amb~én a Amlr~ca. porque cayeron luchando contra el 
1mperial1sao que ha pueato &obre toda.la Aairtca •uS garraa. 

"Y cuando veo aquel eonumento de piedra, y cuando vao aquellas 
columnas que en foTiaaa de antorchas •• l•Vancan. veo a la ,..dre 
patr~a con aque1los niñoa airtira• en au1 .. noa, veo aquella• á 
gu~las con el p~co airando hacia el c~elo y el pecho erguido eñ 
act~tud deaaf~ante. po~que jaala habla vi•to algo tan i11POn•n~e 
qu~ eaas igu~laa aexicanae; cuando veo" todo eao. coaprando que 
aquellos que una vez o•aron piaar con a\18 plaa.taa la ~iarra me= 
x1cana. cuando se det~anen fran~• a todos eaoa alaboloa vivien
l:H de la dignidad del puablo -xtcano, d:Lao que Hoa que piao
tearon y profanaron una vez l• tierra aaceca, ••a• tian•n que -
comprendeT que aquella guerra no fue una guerra p•rdtda. •ino u. 
'na guerT& ganada para 1a di.pidad da MéxJ.co., n -

{ ... ) 
"Quien aiente un idea1. no le :l:apo~t~ •~quiera qua 111Ucho• no lo 
coeprandan •. Y preci .... nt.a_ por· lo ·-.icho que :qút•rau·anoa. pocos. 
es qu• diafrutan algo todoa. Quian atenta.1111 idaal no le iapor
ta el obat&culo que tenga por delant•. Hay a1ao qua •at& por an 
cima de todas la ra&onaa: •• la ias6D tlel coraz&n. •• la raz6n 
de la fi, •• 1• convicctlSD de que el darecho y la juaticta eatíi 
con uno. Y son ••o• i.daa1•• los q\Ht loarán prender la 11- de_ 
loa pueblo•. de la rebal4!a dt loa pueb1o••·•M 

( ••• 1 

"Mex1.canoa y cubano a reafinteeoa la fl:. reafir.l.oala ahora. 
cuando la bandara [a:Lc. banda) de la S.cretarla·d• Defanaa que_ 
tan brillanta .. nte no• ha iD•P~~ado el dfa de hoy. entone loa -
himnos cubano y mexicano. Y •• hel'9Anen ••o• veraoa de nuaacro 
himno que dicen: "Qu• V:1'Vir en cadenaa. •• vtvt.r en oprobio y !: 



frent:i sumidoa ••• ,..._._ 
11Y eaos versos que dicáiu ~"*"st.C.GO• al arte.O de perra, el a
cero aprestad y •l brid5n, y ratiaable en au cenero la tierra_ 
al sonoro rugir dal cañ5n. Y •1 oaara un aatr&ao anaatao profa 
nar con sus planta• tu •uelo, pianaa oh patria querida que eT 
cielo. un soldado en cada hijo' t• dt.5°. Y cuanta dxico t:- -
biin con un hijo an catt. cubano. 

tViva Mlx1co1 ¡Viva Cuba! !Viva Allllric:al • (1). 

Con palabras como laa antarioraa*, •tdal C.atro aan6 infinidaé· 

de simpatizantes, alguno de loa cual••• incluaive, •• adhJ.rieron al gru-

po guerrillero o simplemente colaboraron con 11. Como •a al caao de Ant.=: 

nio del Conde. "El Cuate". que lea aurc.!a da araa .. nc.o. 5 de Guillln Ze-

laya, único mexicano que forma parte da la expadici5n libertadora a CUba. 

En los primeros siete me••• da axi11o (de julJ.o a diciaabre de 

1955) planea concienzuda-nte toda activ1.d_ad relacionada con el 1rupo; -

lleva a cabo la faae de "asentaa:lento • organisac15n., propaaanda eeclare

cedora y agrupamiento en Mlxico de \IQ nGc19o mi.ni.a para el deaarrollo -· 

de aua planes 1ibercarioa" (2). 

A partir de la publicaci&n de la noticia da qae vi•n• a refa-

giarae a Mlxico el Doctor Fidel caatro (3), nO vuelva a hacer•• a1uai6n_ 

• Ea necesario hacer notar •1 paralelte.a que aacablaca caacro anCTe_ 
el Hiano Nacional Mexicano y al Cubano para loarar 1ID .. yor efacco 
aentiaencal y de coacci6n. 

(1) "Diacur•o Pronunciado por •ldal C&atro lua Anta al. llonU8anto a .José 
Mart! an la Ciudad de Maxic:o al 10 de Octubre de 1955" (Fra ... nto); 
citado en: MEXICO Y CUllA, DOS· PUEBLOS UNIDOS U LA BlSTORIA, lnati
c.uc.o "Jorge L. Tamayo~1 , A.c., VOL. :i., Mixico, 1983. p. 323-326. 

(2) Manc!a. Mario, "La 1naurrecd.5n Cubana y •u trluS.to por Mlxico""; -
en: lbid. p. 288. 

(3) "Viene a Refugiarae A.qui un Ex-rebelde Cubano"• EXC!LSI.01., 8 de ju
lio de 1955. p. 17-A. 
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al tema ni se sabe de ellos hasta fines de noviembre de ese mismo año, -

fecha en que se publica una declaración de Fidel Castro·deade Tampas Fl~ 

rida, en la que afirmaba: "Si Bati.sta no renuncia habrá una revolución._ 

·Si renuncia evitar,á derramamiento de sangre" (4) .. 

Desde el 20 de.octubre Fidei Castro se dirigió a los Estados.!! 

nidos en cOmpañ!a de Juan Manuel Márquez* con el propósito de recolec-

tar fondos, ganar adeptos y, sobre todo, dejar organizados en clubes re-

volucionarios, a la manera martiana, a la gran cantidad de ·e?:lfgrados cu-

banos existentes en ese pals. 

Fidel regresa a México el 10 de diciembre del mismo año y, c?n 

el dinero reunido en los Estados Unidos y en Cuba (dinero enviado por 

~iembros del "26 de Julio" en 1a Isla), en los, primeros mese.s de 1956 se 

inicia el arrendamiento de departamentos y casas en vari.os puiltos de la __ 

ciudad, futuros c~mpamentos donde se alojarln los miembros del Movimien-

to que ya comenzaban a llegar para su adiestramie.nto. 

Acerca de la discip1~na que se observaba en las "caaaa-campa _ 

mentos11
• se dice que era. muy ri.gurosa y se exigla, adeúa, una gran dis-

creción. Sus habitante& eran muy.reservados y acataban las :l.ndicaciones_ 

al pie de la letra. 

* Junto a Fidel Castro, Juan Manuel Márquez Rodr!guez participa acti
vamente en las acciones que realiza la oposición en Cuba; mili~antc 
del Partido Ortodoxo, se convirtió en tenaz opositor del régimen ba 
tistano. Llega a México en septiembre de 1955.· -

(4) ºPredice una Revuelta en Cuba Fidel Castro", 28 de nov:iembrc de 
1955. P• 10-A. 



Sus prácticas de ciro las realizaban. legalmence. en el club -

de ti.ro "Los Gamitas" y su acondicionamiento f.S:sico en los cerros adya--

cent.es al Distrito Federal. especialmente en el cerro "El Chi.quihuite" •-

al norce de la ciudad capital. 

Cuando se llegó a contar con los recursos suficientes, se a -

rrendó un ra~cho, el Santa Rosa. ubicad~ en la población de Chalco, Ese~ 

do·de México, en e1 cual se pudieron realizar actividades ya más direct~ 

mente relacionadas con 1a guerri.lla: simulacros. caminatas exhaustivas, 

orientación astronómica en caso de extravío, prácticas de tir~ con dive!: 

sas armas, fabricación de bombas incendiarias, etc. En estas actividades 

les asesoró el cubano, ex-mi.litar Alberto Bayo*. 

Ya para estos momentos. los miembros del grupo sumaban cerca 

de creinta elementos. Entre los mis d~stacados se encontraban: Ernesto 

"Che" Guevara, Raúl. Ca~tro Ruz (hermano de Fidel), Alberca. Bayo, Univer

so Sánchez, Juan Almeida. Ramiro Valdés, Ciro Redondo, Reinaldo Benltez, 

Antonio Dar!o López. Ca1ixto Morales, Félix Elmuza, Armando Huau, Cándi

do González, César G<Smez y Je•Úa Reyes, encre ocros. 

* Existe cierta discrepancia acerca de la verdadera n.cionalidad de -
ésce personaje. Alberca Bayo, hijo de militares españoles, nace en_ 
Cuba en ciempos de la dom1naci6n española, a fines del siglo XIX. -
Para 1912 ya se encuentra en España siguiendo la carrera militar en 
el ejército. En 1936 -Guerra Civil Española- mantiene lealtad n la_ 
R.epública Española y'· al igunl que muchos emi.grados españoles, Bayo 
llega a México. En 1940 se nucionaliza mexicano. For=ia parte de a!.
gunos movimientos revolucionarios en Cencroamérica; part~cipa en 1a 
Legión del Car~be. Permanece inactivo en México has~a Dediados de -
1955, fechn en que Fide1 se entrevista con él y le p~de su colabor.!. 
ci.ón. 
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El entrenamiento tambi(n comprendfa la co~c1entizac16n pol{ti-

a y ésta le corre•pondió a Fid•l • quien adoctrinaba a •U& compañero• 

cuando se lee detuvo a6lo se encontr6 en uno de loa domicilios aeta to-

de una edic15n rusa en español. titulada "J. c. Stalin" (5) con lo -

no se pu~de afirmar, como algunas peraonas lo hacen*. que ésta fuera 

enseñanza comunista) y les apremiaba en la necesidad de luchar orga-

izadamente por la liberación del pueblo cubano. 

Poco tiempo mis adelante. a fines de junio de 1956, son descu-

las actividades clandestinas de los guerrilleros cubanos en nuc~ 

ro pafs y en un pequeño lapso de tiempo son detenidos y encarcelados 

or eleaentos de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) en diversos si-

ios de la -:=iudad. La mayorta son enviados a la circe! de "El Pocito" ._ 

onde seguramente fueron sometidos a crueles torturas. 

Desde la primera noticia que ae publica acerca de eate hecho -

6). y en todas las subsecuentes que siguieron el hilo en la investiga-

ión que se realiz6. ae aprecia. una deainform.cu5n y una tendencia exa-

erada a calificar de comunista• a loa cubano• detenidos. 

* Mirquez Sterling. Carlos y Manuel, HISTORIA DE LA ISLA DE CUBA. Re
gents Publishing Company. Inc. •· U.S.A., 1975. James, Daniel, CUBA, 
EL PRIMER SATELITE SOVIETICO EN AMERICA. Libreros Unidos Mex1C8ñ'Os7 
México, 1962. Cabús. José Domi.ngo, CASTRO ANTE LA HISTORIA~ Edi.to-
res Mexicanos Unidos. Mixico. 1963. 

(S) EXCELSIOR, 28 de junio de l.956. p. J.-A. 

(6l "Siete Comunistas Cubanos Presos Aqu! por Conspirar Contra lla.ti.Rta", 
EXCELSlOR, 23 de junio de 1956. p. 1-A 
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En estas i.nformaciones se declaraba que: ºFidel (;astro Ruz en-

tró en la República Mexicana hace dos meses y medio, a ra!z de la falli-

da revuelta del campo milit:ar Moneada en La Habana ••• " (7). Es necesari.o 

aclarar que, contradictoriamente, al momento de publicarse la noticia 

·Fidel Cast~o ya ten!a cerca de un año en el pala. También se afirmaba 

que: "Fidel y Luis [Raúl] Castro Ruz, dos de los cubanos conspi.radores,_ 

dijeron ayer que son inocentes, que vi.ni.eran a nuestro pa!s como turis-

tas y que ·injustamente se vieron mezclados en 1a conjura de cubanos des-

baratada por las autoridades mexicanas" (8). La anterior declar·ación se_ 

deshecha inmediatamente, ya que una persona como Fidel, que demostró en 

infinidad de ocasiones su inconformidad ante e1 régimen batistano y su -

propósito de regresar a Cuba a luchar en' contr,a del dictador• y que re-

presentó una pieza clave en el desarroÍlo y triunfo de la Revo1uci6n Cu-

bana. no ten!:-. por. que-.megar 'de•·eac..a:-..aei:a la ·estreC:ha·-relacíón .que'.·te5_ 

n!a con:·sus compalleros·. cubanos. 

Los cargos que ae· les imputaban eran: conspirar contra el go--

bierno de Cuba, desde Mfxico, y el uao ilegal de armas. 

El 27 de junio ea apraaado el "Che" Guavara y gracias a los ª!! 

puestos nexos del "Che" con "cierta11 organizaciones comuni&tas de ti.po -

internacional" (9). se les reafirmó el mote de comunist:as a los deteni--· 

. dos cubanos. 

(7) 
(6) 
(9) 

23 de junio •. 
29 de ,junio. 
27 de junio. 

p. 1-A. 
P•. 25-A. 

. p. 1-A. 
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El 10 de julio dejan en libertad a 19 de los detenidos, gra ~ 

cias a las· gestiones de los abogados defensores Ignacio Mendoza Iglesias 

y Alejandro Guzmán Gutiérrez. Hasta el 25 de julio es dejado en libertad 

provisional Fidel Castro y sus compañeros que aún quedaban en prisi6n 

con la condición única de obtener visa de algún pa{s para salir del te-

rri tori·o nacional en el menor tiempo posible. 

Con este inconveniente se detuvo y desorganizó en cierta mane

ra el ritmo de adiestramiento de los guerrilleros en México. Las autori

dades mexicanas estaban ya enteradas de las actividades que realizaban -

en territorio nacional y ahora tendrían que actuar con extrema discre -

ción, sobre todo~ acelerar la sal1.da de la expedici6n libertadora a Cuba.. 

Tuvieron otro contratiempo similar, cuando en los primeros d!

as del mes de agosto del mismo año. la DFS intercepta en Yucatán a ~res_ 

miembros del Movimiento en posesión de 60 rifles de alto poder con mira_ 

telescópica que .iban a ser enviados a Cuba para avivar el proceso revo.l!!. 

cionar.:lo en esa Isla. Los tres cubanos -entre ellos. una mujer- son det~ 

nidos y las armas les son confiscadas. 

De esta manera. Fidel Castro. de acuerdo a su pretensión ("En_ 

1956 seremos libres o seremos mártires"), acelera aún más los preparati

vos para· la partida y, a pesar de que recibe varias peticioneG de aplaz~ 

miento de ~sea por parte de a1gunos giupos opos~tores 'en Cuba, entre c--

1los los dirigentes cstudianti1as y 1os mismos comuniatas cubanoá, Cns-

tro no desiste, y establece la noche del 24 d.e noviembre como fecha de -

partida de la expedición. 
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"Los comunistas pi.dieron a Castro que pospusiera por algunos -
meses el desembarco en Cuba para hacerlo coincidir con un am-
plio ""'vimiento de trabajadores motivados por el PSP pero Fi-
del Do podla esperar más. Habla prometido deaembarcar durante_ 
1935 y sus hombrea eran constantemente amenazadóa con la expU.! 
sión y el arresto. De un momento a otro las armas podlan ser 
secuestradas. Fidel Castro estaba.amenazado de morir a enanos -
de sicarios, como l.e sucedi6 a Mella en 1929" (10). 

En lo que respecta a los estudiantes cubanos. el JO de agostO_ 

de 1956 llega a México Joaé Antonio Echavarrla, secretario general del -

Directorio Revolucionario. con el objeto de entrevistar•• con Fidel para 

lograr la u'nión de los grupos que ambos repreaentaban. 

De esta entrevi.sta surge el denominado ,¡Pacto de Mlxico" en el 

que se establece la decis1.ón. de conjuntar los esfuerzos revolucionar.tos_ 

para derrocar al dictador Batista (l.l). 

Se .inici.a entonces el reagrupamJ.enco de loa elemen~os que se -

encontraban en d1-tiatoa lugares; ae hallaban repartidoa entra al Diatr! 

to Federal, la ciudad da Varacrua, Jalapa y la .. yor parta •• ancontra~ 

ben en el rancho "Maria de loa Angdaa", carca de Abaaolo, T ... ulipaa,al 

norte del territorio aacioaal. De loa llieabroa qua aGn paraanaclan en al 

Diatrito Federal, trea da elloa fueron capturado• apanaa unoa-dlaa antas 

de qua zarpara al Graaaa, al halJ.•r•al.aa ar.a• y parque propiedad del M~ 

vi'llliento "26 de Julio" ea al ax1U.o (12). Fu.ron "hallado• an caaa de l•_ 

cubana Tare•• Caauso Mor.In, quien. junto con Pedro Mirat Prieto y Eni_o ·-

Leyva Fuentes, eatabaa encargados de facilitarla•• loa conapiradorea-c~ 

(10) Tuttino, Saverio, BREVE HISTORIA DE LA REVOLUCION CUBANA, Era, Mé
'xico, 1979. p. 118. 

(11) Mencla, Mario, OP CIT. p. 297. 
(12) EXCELSIOR, 22-l~ciaabre de l.956. Primera plana. 



banos. 

Se manten!a una estrecha comunicaci6n entre todos 1os miembros 

del grupo a pesar de la desvinculaci6n territorial y, 

con extrema cautela se aceleraban todos los preparativos, 
que :f.nclui'.an los uniformes, b~tas, mochilas y otros impl.emen
tos' de combate; el proyecto de traslado de los hombres~ las a~ 
mas y el parque hacia el lugar de la partida; el aseguramiento 
material para el largo viaje y la selección de los hombres 
(más de cien) que habrían de ir en ls expedición, m~entras se_ 
mantenlañ las necesarias comunicaciones con el movimiento clan 
destino en Cuba para coordinar las acciones de apoyo dentro ~ 
del pah" (13). 

A inicios de noviembre se recibe la orden de agruparse y, fi--

nalmente, un d!a antes de .zarpar se ~eúnen en el lugar conven:Ldo: Tuxpan, 

Veracruz. A éste efecto habían adquirido a crédito el yate llamado "Gra!!. 

ma" junto con una casa situada a orillas del do Tuxpan en 30 mil dóla--

res, propiedad de un norteamericano. El resto del dinero fue saldado a1_ 

triunfo de la Revolución (14). Con extrema cautela subieron a bordo los_ 

implementos necesarios para el viaje, los a~jmentos y las 'armas. 

Es as! como en la noche del 24 de noviembre de 1956 parte el 

Granma con 82 persona• y equipo a bordo con deat~no a Cuba. Este ea el 

momento que marca el inicio de una movilizeci6n de importancia en contra 

del dictador Batieta Y• con ello, la superación de la fase in~cial del -

primer movimiento de liberación nacional en AllEdca Latina• la Revoluci6n 

Cubana. 

(13) Menc!a, Mario, .!!!:....f!!· p. 298. 
(14) Entrevista de Regino D!az Redondo a Fidel Castro. EXCELSZOR, 3 de_ 

abril de 1985. p. 18-A. 



C RO N"O L O G l A D E F l DEL CASTRO 

FECHA 

8 de_julio de 1955. 

· 8 de julio de 1955. 

14 ·de julio de l.955. 

26 de julio de 1955. 

EN HEXJ:CO 

ACTIVIDAD 

Se publica en la prensa mexicana la noticia 

de q~e viene a refugiarse Fidel Castro, un_ 

"ex-rebelde" cubano, amnistiado por el go-

bierno batistano. 

Llega en automóvil Fidel a la ciudad de HE-· 
.xico. Lo ieciben su hermano Raúl Castro, C~ 

lixto Garc!a, HEctor Aldama Acosta y otros 

compañeros. 

Fidel Castro·escribe una carta a su amigo y 

compañero Faustino P~rez en la que relata. -

sus· primeras experiencias en el exilio y de 

los planes de trabajo para el Movimiento 

· "26 de Julio". 

Para conmemorar el asa1to al Cuartel Monea

da en 1953, se celebran dos actos pGblicos_ 

en la capital mexicana, donde Fidel acude -

. como principal orador. El primero tiene lu

gar ante el monumento a los Niños Héroes-de 

Chapultepec, y el segundo en el Ateneo Esp~ 

ño1, organizado por jóvenes exiliados de v~ 

rios patees de América. 

FUENTE 

(EXC) 

(HSH) 

(HYC) 

(HSH) 

.. 
--.· .... ,, 



8 d~ agosto de -1955. 

Septiembre de 1955. 

Escribe elpri·mer documento .al. pueblo cuba.no 

desde H&xico. Se env{a el Manifiesto 1 1 

del Movim.iento a la Dirección de éste en C~ 

ba. En M&xico se logran imprimir 2,000 eje!!! 

plares, 

Fidel entabla relaciones con Ernesto Gueva

ra quien se encuentra en México desde 1954_ 

con visa de turista. procedente de Guatema

la. Surge de inmediato una identificaci6n 

de ~deales entre ambos. 

10 de octubre de 1955. En el aniversario de la iniciaci6n de la 

guerra de independencia cubana (lg68), Fi-

del pronuncia un emotivo y extenso discurso_ 

ante" el Monumento a JosE Mart! para conmemo

rar el hecho. 

20-de octubre de 1955. Parte Fidel hacia los Estados Unidos, junto 

con Juan Manuel M&rquez con el-fin de vine!! 

lar al Movimiento a todos loe emigrados cu

banos deseosos de colaborar. 

23 de octubre de 1955. Llegan a Nueva York, primer ciudad norteam~ 

ricana de varias que recorrer•n. Obtienen -

buena cantidad de recursos. 

25 de octubre de 1955. En Union City, Nueva Jersey, ae reúnen va-

rios simpatizantes ~1 Movimiento encabeza-

dos por Castro. Crea el primer "Club Patri2 

tico". 

(MSM) 

(MSM) 

(MSM) 

(MYC) 

(MSM) 

(MSM) 

,. 
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28 de octubre de 1955. Es creado el segundo "Club Patriótico" en -

Bridgeport, Connecticut. 

30 de octubre de 1955. Se celebra un gran neto de protesta contra 

el· régimen de Batista encabezado por Fidel_ 

Castro. Se reúnen cerca de 800 cubanos en -

el Hote1 Palm Carden, en Mnnhattan. Es aqut 

donde pron~ncia su famosa frase: "En 1956 -

seremos libres o seremos mártires ••• " 

20 de noviembre de 

1955. 

28 de noviembre de 

195';. 

30 de noviembre de 

1955. 

io de diciembre de 

1955. 

En el Teatro Flager, de Miami, se lleva a -

cabo. otro acto en el que Fidel explica la -

estrategia a seguir por.e1 Movimiento en 

contra de la dictadura batietana. Lo acomp~ 

ñan en el acto ~uan Manuel Márquez y .Félix_ 

Elmuza Agaiese. periodista cubano. 

Desde Tampa. Florida, declara en un discur

so pronunciado ante 300 personas que lucha

rl ·hasta la muerte para derrocar al presi-

dente BR. tista. 

Se celebra otro acto para condenar al régi

men batistano y tambiéil se recolectan fon·-

dos para la causa. Al igual que en las ciu

dades anteriores, se crea un "Club Patriót.! 

con. 

Fecha Castro el Mnnifiesto I 2 del Movimie~ 

to al. pueblo cubano en la isla de Naesau, -

Bahamas. El documento ea impreso en México. 

(HSM) 

(MSH) 

(HSM) 

(EXC) 

(MSM) 

(HSM) 



10 de diciembre de 

1955. 

Diciernbre de 1955. 

8 de enero de 1956. 

lo de abril.de 1956. 

6 .de junio de 1956. 

20 de junio de 1956. 

Fidel Castro y sus acompañantes regresan a_ 

la Ciudad de México, concluyendo con e11o ~ 

na fase muy importante en la organización -

del Movimiento en el exilio. 

Castro conoce a Alberto Bayo Giroud, quien_ 

posteriormente estará a cargo del entrena-

miento miliCar y tActica guerrillera en el_ 

grupo. 

La revist~ cubana "Bohemia" publica un art! 

culo escrito por Fidel Castro, desde Héxic~ 

tit.ulado "Frente a Todos" en el que defi.en

de al Movimiento "26 de Julio" de loe ata-

ques de la prensa cubana. 

Ea publicado en la revista "Bohemia11 un ar

ticulo titulado "El Movimiento 26 de Julio" 

firmado por Fidel ·, en que se daban a cono

cer los principios e ideales del MovimientB 

M&xico da asilo a cinco cubanos que sé ha

blan refugiado en la embajada mexicana de -

La Habana. Los asilados son: Cándido de la 

Torre, Antonio Santiago, Evaristo Montes de 

Oca, Carlos Vega y Josi Vega. 

Cándido Gonzlllez", Julio Dlaz, Guillén Zela

ya, Ramiro Valdés, Universo Sánchez y Fidel 

Castro· son detenidos por la po1:icla mex.ica

na y conducidos a la estación migrator~a de 

(HSM) 

(HSH) 

(MSM) 

(MSM) 

(EXC) 

(MSM) 

1 L~ 
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21 de junio de 1956. 

23 de junio de 1956. 

23 de junio de 1956. 

24 de juni~ de 1956. 

24 de junio de 1956. 

ln Sccrctar!a de GoLeChación. biljo el cargo 

de encontrarse ilega1mente en el país. con 

documentación irregular. 

Siguiendo pistas, la pol~cfa logra de~ener_ 

a Reynaldo Benftez y a Ci.ro Redondo. por un 

lado; y en la casa de Emparán O 49 detienen 

a Ma. Antonia Conzález, Juan Almeida y José 

Raúl Vega Vega~ Son conducid~s a la esta -

cLón migratoria junto_ a F~del y los otros -

detenidos. Se les decomisa información tra~ 

cedental. 

s~ publica en primera plana la detención de 

siete "comunistas" cubanos (entre ellos Fi

de1 Castro) bajo el cargo de conspirar con

tra e1 gobierno de Cuba, desde México. Les_ 

recogen algunas armas. 

Alberto Bayo Cosgaya. hijo del coronel füiyo, 

es detenido por colaborar con los insurrec

tos cubanos .. 

Gobernación niega oficialmente tener bajo -

su custodia a ~os cubanos acusados de con-

trabandear armas y conspirar contra e.l pre

sidente Batista. 

Debido a los documentos decomisados se con~ 

ce la existencia del rancho Santa Rosita. -

en Chalco, que utilizaban para prácticas m! 

(MSM) 

(EXC) 

,. 
..... ...... 
1: 

(MSM) 

(EXC) 

(MSH) 



24 de junio de 1956. 

25 de junio de 1956. 

26 de junio de 1956. 

26 de junio de 1956. 

29 de junio de 1956. 

3 de julio de 1956. 

3 de julio de 1956. 

litares. Es ocupado por la policla federal_ 

y sus t~ece ocupantes son detenidos. 

Batista. desde La Habana, desmiente la not.! 

cia de haber intervenido en la detención de 

Fidel Castro en México. 

El escultor español radicado en México, VI!:_ 

tor Trapote, es detenido por los mismos ca~ 

goa d~ colaboración con el Movimient~. 

El Club de Exiliados Cubanos "Jos& Hartl" -

niega participar en las actividades conspi

rativaa del Movimiento. Abogan por la libe!:_ 

tad da Fidel Castro. 

El Ministro de Estado cubano, Dr. Gonzalo -

GDell, elogia la actitud del gobierno IH!Xi

cano por. la detenci6n de loa cubanos. 

Son detenidos por agentes del Servicio Se-

creto ~ndido Gonzilez Morales (aegGn HSH,

fate ea detenido desde el 20 de junio) y 

Santiago D[az Gonzilez quienes se hallaban_ 

a bordo de un Olda11<>bile 43, placas 59-762 

del Di~ito Federal. 

Son ••parados loa 25 cubanos detenidos. el 

juez federal Miguel Lavalle Fuentes otorga_ 

el amparo, con lo que no podrlan ser depor

tados sin previo juicio. 

Son arrestados Antonio del Conde Pontones -

(EXC) 

(HSH) 

(EXC) 

(EXC) 

(EXC) 

(EXC) 

(HSH) 

..¡· 
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J de julio de 1956. 

6 de julio de 1956. 

9 de julio de 1956. 

.10 de julio de 1956. 

19 de julio de 1956. 

25 de julio de 1956. 

"Ei.Cuate", mexicano, y Jesús Reyes, cuban~ 

bajo los mismos cargos. Con ellos, los det~ 

nidos suman, ya, 28. 

Hace sus primeras declaraciones a la prensa 

mexicana donde niega la f iliactón comunista 

que se 1e atribuye. Pronostica el próx~mo -

fin de Batist:a. 

Es puesto en libertad el escultor español -

· V!:ctcir Trapot:e. 

Caatro acuaa al gobierno batiatano de haber 

intervenido en la detenci6n del grupo, en -

co~binac16n con algunoa funcion.arioa mexic~ 
nos. 

Son pueatoa en libertad 19 cubanos. S6lo 

quedan detenido• Fidel Caatro, Ernesto Gue

vara, CaU.xto Garcla y Santiago Hirzel. 

(Eate GltillO queda en libertad el mismo dla 

10 da julJ.o. MSH). 

Organizaciones revolucionaria• y estudiant! 

lea cubanas piden a Adolfo Ruiz Cortinea,.

deade La Habana, la libertad de Fidel Cas-

tro y ot:ros cubanos. Env{a la carta el l{-

der eatudiantil Jo~E Ant:onio Echevarr{a. 

Obtiene, al fin, su libertad provisional, -

con la condición de buscar visa de algún 

pals para salir del territorio nacional. 

(EXC) 

(MSM) 

(MSM) 

(EXC) 

(EXC) 

(EXC) 
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lo de agosto de 1956. 

Agosto de 1956. 

.2 de agosl:o de 1956. 

5 de agosl:o de 1956. 

8 de agosl:o de 1956. 

26 de agosl:o de 1956. 

En una cena con Ruiz Cortines el ex-pr·esi -

dente de México, L¡zaro Cárdenas, aboga por 

los cubanos y pide que no sean expatriados· 

ya que ello implicarfa su muerte segura. 

Frank Pafs viaja a México para entrevistar

se con Fidel con el objeto de acordar los -

planes del levantamiento popular armado en 

Cuba. 

Fidel Castro y L§zaro Cárdenas sostienen u

na entrevista." Castro agi-adece su acción y 

la del gobierno mexicano. 

Son detenidos en H€rida, Yucat§n, un segun

do grupo de cubanos que llevaban armas para 

derrocar a Batista. Ellos son: Cfear G6me2_ 

Hern§ndez, JesGs Gilberto Careta Alonso y -

Esperenza Olaz§bal Acosta. 

Envla una carta a Maria Antonia Figueroa, a 

Cuba, en la cual expresa sus impresiones a~ 

bre la visita d~. Frank Pa{s aqu{, y lo pos! 

tivo de su colaboraci6n. 

Es publicado en "Bohemia" un artfculo titu

lado "Carta Respuesta a Rafael Salas Cañiz.! 

res", escrito por Fidel Castro. donde niega 

la acusaci6n hecha por el jefe de la polic{ 

a cubana de que el Movimiento 1126 de ju1io" 

_aceptaba ayuda en dinero y armas del dicta-

rl~r rlnmfnfrnn<"l H.,r,..1 T. Tr11lflln. 

(OBR) 

(MSH) 

(OBR) 

(EXC) 

(MSM) 

(MSM) 



JO de agosto de 1956. 

Fines de agosto da 

1956. 

Septiembre de 1956. 

Octubre (inicios) 

de 1956 •. 

Entran en conversaciones. formales el Hovi-

miento "26 de julio", representado. por Fi-

del Castro y Fauatino Pérez, y el D:l.recto-

rio Estudlant:.il, represenl:ado por Joel Ant.!! 

nio Echevarrla. Conversan acerca de 1a si-

tuació.n polltica en Cuba y de la posibili-

dad de unir sus grupo• para ofrecer un fre!!. 

te comGn en la insurrección armada contra -

la tiran{a batistana. Ea as{ como ae firma_ 

al d{a siguiente el doc....,nto conocido como 

"Pacto de Hlxico". 

Agentes federales detectan y penetran an la 

casa de José Manuel Fidalgo, exiliado cuba

no, quien tenla albergado• a varios eleaen

toa dal Moviaiento, prh:l.908 a partir en la 

expedición libertadora a Cuba. Boca del R{~ 

Veracruz. Ho relalizan de~•nciones. 
Ea comprado en Tuxpan. Ver. el yate uaado -

llaaado "Gran.a". con capacidad de 25 pera.!!_ 

nas en 15,000 d6lare11. Serll al yate utiliz~ 

do en la travea{a. El -xt.cano Antonio del . 

Conde actlia como comprador bajo las l5rdene11· 

de Fidel Castro. 

Se arrienda el rancho "Marta de loa Angeled' 

en Abasolo, Tamaulipas. Por una corta temp!!_ 

rada ser• utilizado c090 centro de practicas 

(HYC) 

(HSM) 

(HSM) 

(HSM) 



del Hovi•iento. 

24 de octubre de 1956, Frank Pata ~egresa a·Klxico y por segunda -

vez ae entrevista con Fidel Castro. Acuer-

dan que la expedici6n no aerl pospuesta y a 

cl~ran loe Gltimoa detall•• de late. 

19 de noviembre de 

1956. 

Zl de noviellbr• de 

1956. 

22 de noviellbre de 

1956. 

24 da novie•br• da 
1956. 

Un reportero del diario cubano "Alerta" pu-

bUca una entrevista realizada a Fidel (ce-

1ebrada probablemente en Chetunal), en loa_ 

momentos en que aupueatamente preparaba la 

expadiciSn desde lea coatae del Caribe. 

Ea daaalojado el rancho da Abaaolo debido a 

que doa integrantoa del Movimiento •• fuga

ron dal lugar. Ante el tamor da aer delat~ 

doa y en viata de qua ae aproximaba la Ea-

cha de .la partida, optan por ebendonar el -

lugar y dirigirse hacia Cd. Victoria, Ta .. ~ 

lipes¡ de ah! parttr•n hacia Tuxpan, Ver. 

Son decomiaadaa· araaa halladas en una caaa 

de lea Lollaa da Chapultepec, donde fueron.

daten:ldoa tra cubanoa: Tere1111 "Tetl!" Caauao 
Hodn, Pedro Mirat Prieto y ·Enyo Leiva Fu•!! 

tea. 

Loa hOllbraa que 1.ban a partir en la axpedi

ci8n llegan procedontaa d• diveraa• ciuda-

dea (Hlxico, Veracruz, Jalapa y Cd. Victo-

ria) al puerto da Tuxpan. Toda la tarde y -

(MYC) 

(EXC) 

(MSM) 

I; 

~ 
•: 

(!XC) 

(KSM) 



25 de noviembre dé 

1956. 

3 de dicieabre dé 

1956; 

.!!. .!·Q ! ! .!!. 1 

Exceleior. 

noche estuvieron.trabajando e~ el· aprovlsi2 

namiento del Granma. y subiéndo el cargame~ 

to de armas. 

A la 1:30 horas parte la expedición ltbert~ 

dora a Cuba. Son 82 hombree a bordo ·del pe

queño yate; 78 cubanos y 4 extranjeros: Gu! 

ll~n Celaya Alger (mexicano), .Gino Donne 

(italia~o), Ernesto Guevara (argentino), ~ 
m6n Eid.lio Kej!aa (dominicano). 

En.una noticia procedente de La Habana, ae_ 

confirmÍl.el desembarco de una "fuerza expe

dicionaria",dirigida por Castro Ruz, en la 

provincia de Oriente • 

(EXC) 
(HSH) 
(HYC) 
(OBR) 

DE MEXICO A LA SIERRA MAESTRA. 
MEXICO Y CUBA, DOS PUEBLOS UNIDOS EN LA HISTORIA. 
Cirde.naa, Liaaro, OBRAS; APUNTES, (1941-1956). 

(HSH) 

(EXC) 



_5.2 Opinión Pública Mexicana en Editorial••· 

La reacci6n que tuvo el pueblo 91exicano ante la preaencia en -

pare de guerrilleros cubanos•, principalmente en lo que concierne a las 

actividades que al 1118rgen de la ley venlan realizando clandestinamente , 

se conoce por el caudal de comencarioa (unos a favor. otros en contra) 

que se suscitaron a ~afz de las detenciones realizadas por las autorida-

des mexicanas a fines de junio de 1956. 

Estos comentarios -publicados la mayorla de ellos en las edit2 

riales de los diarios nacionales- procedían de distintas corriente& ide~ 

lógicas que apoyaban o criticaban las 11Bniobraa de los guerrilleros de ~ 

cuerdo a sus intereses •. El periodo de tiempo que ocup6 •1 acontecimiento 

el interés nacional abarca deade la detenci6n de loa cubanos, el 23 de 

junio de 1956, hasta el ..,..nto en que no• llegan noticias _procedentes -

de Cuba (primeros dlaa da diciembre del mismo año) acerca del desembarco 

de un yate en el que ae aupone viajaban Fidel <:aatro y el grupo de gue-

rrilleros entrenados en MExico con el objeto de iniciar la revolución en 

la Isla; la cual no tr~unfa en ••e 80llento debido. entre otraa coaas, al 

fracasado desembarco. 

En los comentario• a favor que realiaaron alsunoa periodista•_ 

se defendió a capa y ••pe.da ~· causa de loa cubanos, •. la v•z que se cr,! 

t~có hasta el cansancio la actitud represiva asumida por la Direcc16n F~ 

deral de Seguridad mexicana (DFS) en contra de los extranjeros. De esta_ 

* A efectos de redacción, me referiré al grupo de guerrilleros como -
"cubanos" a pesar·de qu<! entre sus filas se ·.encontraran Q.lgunos ele 
mcntos de otras nnciona1idad~s (argentina, uspuñola, etc.) pero que 
se identificaron con la causa libertaria cubana. 
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manera se publicaba, hasta de manera irónica, que los exi.liados cuba--

nos que poseían "dos arcabuces" un mo~quetSn y quizá un arco con flechaff' 

fueron consignados a las autoridades correspondientes bajo.el cargo de -

poseer este "enorme arsenal" e intentar utilizarlo en una conspirac16n -

en contra del gobierno batistano, desde HExico (1). 

Asim~smo, se denunciaba el trato cruel e inhumano que soport~ 

ran los detenidos cubanos por parte de la DFS en cárceles mexicanas. Una 

carta que muestra la tendencia de apoyo, enviada a la redacción del dia-

rio EXCELSIOR, expresa claramente la inconformidad existente en contra -

de las autoridades policiales: 

y como .. xi.cano siento pena y dolor al saber que varios -
de los compañeros presos del doctor Castro ha~ sido torturados 
en la cárcel del Pocito. Es decir, se est& haciendo en nuestro 
pais 10.mismo que hacen los tiranos con sus pueblos, y lo que 
es más grande todav!a. hechos infames cometido& a extranjeros: 
con los que no& unen mil lazos de afecto y gratitud. Las auto
ri.dades superiores deban intervenir para que eri México no se -
cometan hecha• como ei señalado. que nos deshonran. que nos po 
nen como blrbaros.a pesar de nuestro prestigio y de nuestra re 
volución" (2). -

En otras declaraciones ae defand{a la posición ideológica de -

-castro Ruz al que calificaban como un hombrean que conf{a au pueblo pa-

ra liberarse de la tiranía y adall5• ae cuestionaba la intervención del g~ 

bierno batistano en su de;tencU5n. Inclu•o se iiegó a mencionar la 11desi!!. 

teresada colaboración que la poiict:a.mexi.cana da 11 la polict:a cubana" 

(3). " .... • como si ya no fuera só.lo cuestión de hacer cumplir nu~stras l,!. 

(1) EY.CELSIOR, 4 de julio de 1956. p. 7-A. 
(2) "Foro de Excelsior". ·5 de julio de. 1956. p. 7-A. 
(3) 7 de agosto de 1956. p. 7-A. 
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yes, sino de a1iarnos con Batista, prestándole un servic~o aqur donde la 

acción de su propia polic{a no puede llegar" (4). 

El ex-presidente de México, general Llzaro Cirdenaa. también -

formó parce del grUpo que cuesti.oñó la detenci-6n de los con11piradores C!!. 

banos. Intercede ante el presidente Adolfo Jtuiz Cortinas a fin de que 

las leyes mexic8nas acogieran a este singu1ar grupo de extranjeros y se 

les concediese efectivamente el asilo. El gen'ra1 Cárdenas hace pública -

su enemistad personal con el dictador cubano y además afirma que loa cu-

banos detenidos "sJ: son enemi.gos pol.!ticos del presidente Batista, pero_ 

aún si lo fueran de un ~nemi.go, habr!a transai.t1.do t:ambifn ••• so1icicud_ 

de asilo a que tienen der~cho y no abandonar1oa estando en peligro sus -

vidas" (5). 

Posteriormente, a principios de agosto de 1956, se reúnen por_ 

vez primera estos dos grandes protago~istas de la historia latinoameric~ 

na: Lázaro Cárdenas y Fidel Casero IW%¡ esce ÚlU.JIO habfa acudido a man_! 

festarle su agradecimiento al General por las ge•tionea rea1izadas a fa-

vor del gruPo guerrillero. El acontecimiento .. rcó el inicio de una gran 

amiscad encre ambos paraonajea. ~rdenas C09eftC.r!a acerca de Fidel Cae-

tro:_ "Es un joven intelectual de temperamento vebemence, con aangre de -

luchador" (6). 

Comentarios de este tipo llegaron. 1.ncluso. a reprob~r 1a con

dición del asilado pol!t:ico en México. el 'cua1. además de que vive perse 

(4) 
(5) 

(6) 

11 de julio de 1956. p. 
Cárdenas. Lázaro. OBRAS; 
México, 1973. p. 646. 
Ibid. p. 647. 

6-A. 
I APUZ.."TI:S (1941-1~55). Tomo 2, U.N.A.M., -



guido por las autoridades de su pa{s de origen, todavla ae tiene que cu! 

dar de la represi6n que sufre por parte del pa{s aailante -en este caso, 

México- en el momento en que empieza a denunciar la a1tua.c16n represiva 

que sufre su naci6n y a organizarae pretendiendo terminar con esta inju~ 

ticia. En algunos diarios se cue•tionaban loa precepto& legales del asi

lo polltico en el pala· ya que "··· el asilo .. xicano a loa perseguidos -

pol!ticos no puede hacerse depender del imposible de no seguir opinando 

sobre lo que ocurre en la patria distante" (7). 

Paralelamente •• publicaron alsunas notas en las que se cues--

tionaba severamente las actividades conspirativas de 11tiembros del Movi--

m.iento "26 de Julio" en el exil.io. 

En estos art!culos ae criticaba a los cubanos el que hubieran_ · 

"abusado" del asilo concedido por el. gobierno mexicano y, ademls. se po-

. n!a en duda su calidad revolucionaria. Una persona que moatr6 una acti--

tud muy radical en aus artículos fue el periodista aexicano Aldo Baroni; 

sus opiniones extraai•taa eran del eiguiente tipo: Fide1 caetro y ~ 

tros oposicionistas cubano• de •u tipo, •~lo dejarla de con•pirar cuando 

sean ellos, y nadie-'•• lo• quedetent•n el poder an Cuba. No pudiendo_ 

seguir conspirando Castro. reaolv~6 venir a conapirar en Mlxico como lo 

hab{a hecho en otras ocasiones. C09IO lo hizo Prlo y como lo harln siem--

pre los "revolucionar1.os" de ese tipo" (8). As! también. varios periodi~ 

tas -pero principalmente Baroni- defendían a Bacista como aquel gobernaB 

(7) "El Caso Castro Ruz", .EXCELSIOR, 26 de julio do 1956. p. 6-A. 
(8) 26 de junio de 1956. p. 6-A. 



te de una "apacible" i•l• que.gozaba de una "denieclida" libertad y ae a

firmaba que los cubanos exiliados estaban mostrando al pueblo mexicano -

"una visión perfectamente engañosa" del momento po1!t:1co que presentaba_ 

la Isla (9), de donde se deduce que Baroni y sus camarada•• o no•• en--

contraban empapados de la situación real de represi6n qua envolvta a Cu-

ba, o la defend{an y apoyaban abiertamente. Yo ma inclino por creer lo·~ 

gundo, era un favor ~ remunerad0. 

Además de lo anterior, se lleg6 incluso, a calificarlos de de-

lincuentes, desvirtuando el proceso revolucionar~o que •• estaba geatan-

do en México, y desacreditarlos con articulo& como el •iguiante• 

" Los c-p•onea de eae d••orden [conaplractonea. contraban-
do, etc.] son, no hay para qua decirlo, ciertos conspiradores 
cubanos, nostllgicos.an su mayorta, no de la libertad de su 
patria, pracis ... nta, sino da la liba~ad da qua gozaban bajo 
los regtmanas 11-dos "autlnticos" para anriquacarae rlpida
mente y dar rienda suelta a sua aficiona• al "gangat:eriamo" i!!! 
pune. 

" Se quejan loa cubano• ·d• no tener "con•ideracionea". Por 
considaracionaa entiendan talas mal agradecidos amigos al po
der hacer por acl sus ala aaplia .. nte ravarandaa gansa, corro!!! 
piando a laa autoridad•• .. nora• y madiánaa con al dinero rob~ 
do al Tesoro da Cuba por los daaaobiarno• "autlnticos", com -
prando con dicho dinero ar.as y ... nicionee daatinadas a reali
zar atentados y aaalt:oa .en Cuba (ellos la 11-n "revoluciiSn") 
.; ... (10). 

Una de las ediciones cit:adinas que más atac6 a loa integrantes 

del Movimiento detenidos por la DFS, fue aquella que lleva por nombre 

"TODO". Esta revista,, con fuertes v.lnculos nl gob!.erno batistano, apoya-

(9) 5 de julio de 1956. p. 6-A. 
(10) "l>ecálogo del Refugiado: l., No Holcst:nr; II., No Molestar; III, No -

Molestar, cte., etc.". EXCELSIOR., lo de diciembre de 1956. p. 6-A. 
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ba incondicionalmente en sus articulo& al gobierno·taleño. 

En las pági11&• de TODO •e llega a calificar, incluso, de "aaa.!_ 

tabancos" al grupo de Fidel Castro (11). Los relacionaron con dos cuba--

nos que real~zaron el asalto al Banco Mexicano. S.A •• de Nonoalco. Jorge 

Nasser Mayor y Armando Rodrfguez, siendo que estos nombres nunca figura

ron en la lista del Mov:lmiento "26 de Julio". 

Sin dejar de reconocer qUe contínuaaente 1oa diarios naciona--

les publicaban alguna f echorfa de cubanos delincuentes que se encontra~ 

han ilegalmente en nuestro pala. no necesariamente vamos a re1acionarlos 

al grupo revolucionario de Fidel Castro.· ya que loa integrantes de éste_ 

eran escrupulosamente elegidos y enviado•• la gran mayor!a de ellos. por 

los dirigentes del Movim:iento desde Cuba. Mejor dicho, se podrfa afi.rmar 

que los asaltabancos y otros malhechores eran producto de la m.f.•ma soci~ 

dad corrupta y gangsteril que se habla formado en Cuba bajo el lo&tistatQ 

pues.la corrupc18n se transmitfa desde los grupoa dirigentes. 

En esta adama revista ae agredi6 verbal .. nte ~ loa prisioneros 

cubanos cuando Fidel Castro, a traváa da un escrito, pidi6 protecci6n al 

presidente Ruiz Cortinea. en el sentido de que no l•• expu1•aran de nue.!. 

tro territorio y se lea reapetara su dignidad moral e integridad ffsica, 

a lo que la editorial cuestion6: "cOllO si alguna vez hayan tenido digni-

dad moral los asesinos.cobar~ea y alevosos que preparan crímenes en la -

(11) "; Hast.a "asaltabancos" fonnan el Grupo "26 de Jul.io" del Cubano 
Fi.del Cast:ro f"¡ en: TODO, /1 1196, México, D.F., 4 de octubre de -
1956. p. 5. --

1 



sombra" (12). 

El tacharloa de C0111U~atas fue algo 1111y aocorrido por la pren-

sa nacional y un hecho qúe aliment6 tal afiraeci6n fue cierta relaci6n -

entablada entre Fidel Caatro y al agregado cultural de la Eabajada aovi! 

tica en México, Nicolai Sergeevich Leonov, a quien visit6 en algunas oc~ 

siones. Pero no existen evidencias de que la relaci6n haya traacendido. 

A Fidel se le calificó de aaeaino. de tener "sentenciados a· 

muerte" a sus compañeros cubanos en caao de no acatar lo• reglamento• 

por él establecidos en el grupo. AdelD&s se declaraba que: "••• Caatro 

Ruz jugar!a la última carta enviando al sacrificio a cualquiera de aua 

partidarios. para dar muerte al Presidente Batista" (13). 

Lo que no sable el autor del anterior articulo ea que cualqui.!. 

ra de los partidarios de Caatro. concientea de la aituaci6n. hubiera ido 

con gusto al sacrificiO con tel de tener 111 seguridad de que con· ello te!: 

.minar!a la situación repraaiva e injueta impl&ntada por al Preaidente ~ 

tista en su pala. 

Los grupo• p0llticoa de "derecha" en México. tambi•n adoptaron 

una actitud negativa ante laa actividades clandeatinaa que ventan reali-

zando los cubanos en nuaatro pala. El Partido Nacionalista declar6 que -

las autoridades federale• del pala deberlan proceder en forma estricta -

"contra los extranjeros indeseables que pretenden converti.r a nuestro 

(12) "Urge el más Enérgico Castj,go a los Aventureros Cubanos". !QE.Q• 
U 1190, 12 de julio de 1956. p. 10. 

(13) EXCELSIOll, 26 de junio de 1956. p. 1-A. 
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pa!s en nido de conspiracionaa pol!ticas".(14). En tanto que el Frente -

Popular Anticomunista ped!a de manera vehemente que •• aplicara al art!-

culo 33 de la Conatituci6n Mexicana * a loa extranjeros qua utilizaran 

in.co~rectamente el aailo para actuar clandeatinamente an México (15). 

Con lo anterior nos hemos dado cuanta que la opini6n pública 

nacional en torno al caso de loa cubanos ae encontr&ba d1.vidida en dos 

bloques: los que estaban a favor y los que cuestionaban e 1ncluao ataca

ban las actividades del grupo guerrillero. 

Notoriamente» el grueso de estas apreciac1ones corresponden a 

aquellas personas que def end!an y apoyaban la causa revolucionaria del -

grupo cubano en México. Buena p~rte de·la poblaci6n .. xicana -enterada 

del hecho-, estab.a de acuerdo con las actividades con•pirativas que ve-

n!a realizando el grupo; ae aolidar1zaban con el mov1miento revoluciona-

rio cubano porque lo consideraban justo a irremediable. 

* El artículo dice: "••• al Ejecutivo de la Uni6n tandr& la fa--
cultad exclusiva oe hacer abandonar el territorio nacional, inme-
diatamente y sin necesidad de juicio Previo, a codo extranjero cu
ya permanencia juzgue inconveniente •.•• "CONSTITUCION POLITICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Secretar!a de Educación Pública, Mé
xico, 1982. p. 33. 

(14) EXCELSIOR; 11 de julio de 1956. p. 11-A. 
(15) 2 de diciembre de 1956. p. 1-A. 



5.3 Posición del Gobierno Mexicano. 

Al hablar de laa dieposiciones dictadas por las autoricüdas m~ 

xicanas en lo referente a las actividades conspirativas realizada• en 

nuestro pa{s por loa guerrilleros cubanos, se hace necesaria aluei6n a -

la injerencia que tuvo el Gobierno batistano en todo al proceso. Desde -

las indagaciones que se tuvieron que realizar para le localización de 

1os sitios donde ae encontraban los cubanos. y preaionar para •u deten--

ción, basca la posible "contribuci6n" que hicieron llegar a elemento• c2 

rrupcos de los medios de co10Unicaci6n mexicanos para que, a cravfs de 

sus·arc!culos, distorsionaran los hechos y as! manipular la opinión pú~ 

bli.ca en contra de1 grupo de "revoltosos" extranjeros .. 

La detenci6n de junio de 1956 es una acci6n exitosa de las mu

chas planeadas clandeatinemente por el gobierno cubano aobre los $iem -

bros del Movimento "26 de Julio" en el exilio. La Eabajad_a cubana en K! 

xico"fue el lugar clave de donde parcieron tanto ele~ncoa aep!as como -

recursos econ5to:dcos para eobornar a algunos funcionario• aex~canoe: 

"La dictadura no eacatim6 recuraoa en au af 6n de acabar con 
los revolucionario• y, con eae fin, craalad5 a Mlxico conside
rables a\1118a·de dinero para sobornar aucoridadaa y comprar los 
servicio• de cualquiera qua. estuviera diapueato a contribu!r -
al logro da aua propl!aicoa. Utili&ando la !abajada cubana como 
fachada, loa aaentea de Batiste hicieron contacto y pagaron a 
determnadoa funcionario• de la Direcc16n Federal de Seguridad 
mexicana para qua•• prestaran el complot" (1). 

(l) Vs. As:, DE MEXlCO A LA SIERRA MAESTRA, Nuestro Tiempo, México, 
1981. p. 54. 
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.El hecho de que algunas autoridades policiales mexicanas •e h;!. 

an prestado a esta conjura se explica, en parte, a que el medio poli -

ial, no ~6lo en México· sino en todo el mundo. •• ha caracteri.zado trad.! 

1.onalmen'te por su carácter corrupto y repre•ivo (eato último sobre todo 

n América Latina por sus conflictos aocialea) ¡·y ai se lea llega a ao-

ornar con alguna cantidad generosa -en el caao particul.ar de los cu~a--

os ae mencionan "r!os d~ oro" (2)- a cambio de ciertos favores. es cla-

o que lo ~ceptan a pesar de percibir un aueldo y traicionando la con -

fianza en ellos deposi.tada por el pueblo del que for.an parte. Reafirma!!. 

d~ lo anterior, y en 1o tocante al ambiente policial en K~xico, un ax -

tranjero, Hugh Tho~s, haci.endo referencia al caso de loa inaurrectoe C.!!, 

banos, aanifiesta: " ..... y los mandaron a la cfrcel del Pocito, donde fu.! 

ron sometidos al trato desagradable y brut~1 que era normal en las cárc.!. 

les mexicanas" (3). 

Se infiere, además. que el trato porporc1onado por la Direc 

Federal de Seguridad a los guerrillero• •• l.levcS • cabo bajo el 1!! 

batial:ano. Las torturas de que aon objeto, •• aeñalada en varios -

documentos y publicaciones de manera baat:ante axpr.;aiva: 0 
••• l.os some

tieron a interrogatorios individual•• y a crueles t:orturaa, tal•• coao -

aumergirloa desnudos en tanques de aaua helad8. auapenderl•• el agua y -

loa al.imentoa durante dlas, y golpearlo• haata hacerl;ea perder el conoc,! 

•iento" (4). 

(2} 
(3} 

(4} 

!lencta, Harto, !lLl!!:. p. 294. 
ThomH, Huah. CUBA; LA LUCHA POR LA Ll:BERTAD, Gdjall>o, Barcal.ona.
~974. p. l.lJJ.. El eubrayado •• iOío. 

1:>!: HEXICD A ••• , DP CIT, P• ·57. lule .. a de u cU:a, Harto Menda y -
5t¡a,gh Thoaas afianzan •ata denuncia en laa obra• ·ya citadas. En re-
denee antreviata a Fidel caetro (EXCELSIDR, abril de 1985) por Re-



Además del dinero, hubo otro medio para coartar las activida--

des del Movimiento en el exilio: constantemente ven!an a la ciudad de Mf 

xico elementos de la tiranía con· fines "••cr•toa". As! lo declaraba en -

un telegrama enviado desde La Ji.,bana, nu••tro •mbajador en Cuba, don Gi! 

berto Brisques: "Numerosos agentes servicio 1.ntel.igencia 1111.litar'y polic!. 

a nacional siguen saliendo para nuestro pala en misión confidencial"(5). 

Lo anterior sólo puede traducirse de la siguiente manera: constantemente 

entraban a nuestro pa!s elementos especial•• con el objet~vo único de •.!. 

piar a grupos. isleños contrarios al régimen batistano. 

El dla 9 de julio, el mismo Fidel Castro denuncia y señala a ~ 

la dictadura batistana como la pr~ncipal causante-de' la detención' en co5 

binación con algunos funcionarios mexicanos con el fin de aniqu~lar el -

proceso revoluc~onario cubano (6). 

Al momento de producirse las detenciones de junio, salió a ci~ 

culación una campaña desfavorable tendiente a desprestigiar a loe extran 

¡;ino Dtaz. Redondo, e1 dirigente .cubano expresa lo .siguiente: ~· ••• y 
tuvimos suerte.de que Gutilrrez Barrios (director de la DFS en 1956 
y actual gobernador del Eatadn de Yaracr«11l ara un hn11bre decente, 
ll!lly caballeroso. y -y sensible. Ea dacir;' i'l C:usplil! con aua oblig!. 
dones, nos arreatl!, nos interrogl! •. · En realidad no utilizaron mito
dos duros; algunos agente• tratarOn de pre•ionar o de impresionar. 
en cierta forma amenazar, a hacar el amago de .. didaa de fuerza, de 
violencia. para que noaotroa inforalrallO• ·co••• que.lea ~ntereaa -
han." (p. 10-A). Estas declaraciones, ea necesario decirlo, obede-
cen más a motivos pollticoa que a una deacripci6n del hecho mismo._ 
Siendo ya dirigente de au pa{s, 30 añoa deapufa de los hechos, Fi~ 
del Castro busca reafirmar los lazos de aa1atad antre Mixico y Cuba 
pasando por a1to la fa•e repreaiva de au permanencia en México. 

(5) LB Habana, 4 de agoato de 1956. A.S.R.E., Serie III, Legajo 1751, -
Expediente 7. · 

(6) DE MEXICO A •••• OP CIT. p. 61. 
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jeros detenidos y coartar todo tipo de ayuda o posibles soluciones que -

los favoreciera; ademle se aprovechaba la ocas16n para injuriar a Castro 

lo mismo que a sus camaradas. La c.i.mpaña se 11av6 a cabo por elementos_ 

superreaccio?arios de la prensa nacional y se ha aseverado aaplia .. nte 

(7) que estos sujetos fueron utilizados por agentes de Batista con el 

f~n. ya mencionado, ~e desprestigiar a los guerrilleros.cubanos. 

El gobierno mexicano actu6 conforme a lo establecido en la 

Constitución, ya que los extranjeros, unos en calidad de asilados*, o 

~ros ilegalmenLe, se encontraban en nuestro pala realizando actividades 

conspirativas contra su gobierno; las leyes mexicanas son muy eatrictas~ 

en este sentido. Hasta aqu! no hay ningún problema. La cuesti6n es que,-

además de 1os guerrilleros cubanos, ya hablan veni.do -y siguieron vi.ni.e!!. 

do- extranjeros a nuestro pala que realizaron act~vidades sediciosas en 

contra de sus pa!ses; se les deber!a haber dado el mi•mo trato y no fue_ 

as!. Se comprende que es dif!cil llevar un control de todos los inmigra~ 

tes que se introducen al pa!s, pero existe algGn procedimiento o sistema 

que controla a los extranjeros, entonces iPor quE se detect6 únicamente 

. a los cubanos?. (.Acaso por ser "coumniataa••1 • ya ae ha señalado que los_ 

insurrectos cubanos no eran comuni•t••• no •• consideraban como tales ni 

ten!an ligas con el comuniaao internacional. 

Es.~n· este mome~to. pienso, cuando encra en escena la ~nf1uen

cia pe la dictadura batistana. A travEs de la Embajada cubana se estuvo_ 

* No se tiene la certeza de que todos ellos hayan ingresado al pa!e_ 
ilegalmente. La falta de evidencias nos permite suponer que algu~ 
nos entraron en calidad de "asilados". 

(7) Ver: DE MEXlCO A LA SIERRA MAESTRA y Menc!a, Mario, fil:...f.!!· 



presionando permanentemente eobre 1aa autoridades mexicanas para locali-

zar y detener a los guerrilleros. Laa autoridades cubanas no reclamaron_ 

a.nuestro pals por el desagradable trato otorgado a aus ciudadanos. que 

fue del dominio público. al conerario, se mostraron complacidos aprecia!!. 

do en "alto grado" la actitud del gobierno mexicano. 

Estas autoridades cubanas aran: al propio presidente Fulgencio 

Batista, quien observó, en contestación a la imputación que le habla he-

cho Castro Ruz de ser el culpable directo de la detenci6n, que "su Go --

bierno, respetuoso del derecho de asilo y refugio [recordar e1 lamenta--

ble suceso acaecido en la Embajada de Haid'. en Cuba, en octubre de 1956], 

jamás trataría de interferir contra tal derecho" (8). También ae contaba 

al Ministro de Estado, Dr. Gonzalo GQell y al embajador de Cuba en Méxi-

co, Dr. Alberto Espinoza Bravo. Este último manifestó en una conferencia 

de prensa lo siguiente: 

"El gobierno cubano no for.ulari reclall!Ación alguna al de Mlxi 
co, en relación con l..as actividades sedicioaas desarrolladaa = 
en aquel pals. ya que reconoce que J.a conducta de la• autorida 
des mexicanas, en e1 caao de los expatriado• cubanos conspira= 
dores. va de acueTdo con las buenas relaciones que existen en
tTe ambos 'estados" (9). 

Los esp!as que lograron infiltrarse en el grupo de rebeldes c~ 

banOs captaban toda informaci6n acarea de los campamentos, actividades._ 

etc •• que reaiizaban éstos en México y la proporcionaban a la corpora --

ción que pertenecieran (Servicio de Inteligencia Militar o Buró de Repr_!!. 

(8) 

(9) 

"Batista Dice que no Intervino'', EXCELSIOR, 24 de junio de 1956. 
p. 5-D. El subrayado es mio. 
La declaración se realizó poco después de conocerae en La Hahana, 
Cuba, el acontecis:dento del deaembarco del Granma. ~· .17 de dI 
ciembre de 1956. p. 5. 



sión de Actividades COlllUniataa). 

Extranjeros en el pala que ae llegaron a dar cuenta de ello, -

pidieron al gobierno mexicano que recapacitara en su singular diaposi ~ 

ción a las maqu~nac~ones de la tiranta batistana. La mayorla de estos e~ 

tranjeros eran de nacionalidad ccubana y expresaban su incercidumbre y d~ 

· saprobación a la extrema vigilancia ejercida en México por la policla c~ 

bana y a la influencia de ese gobierno dictatorial en tierra mexicana, -

que llegó, inlcuso, a "anu1ar prácticamente en ella el derecho de asilo_ 

que hasta ahora hab{a const~tu!do una de las mis gloriosas cradiciones -

de México" (10) ... De esta manera, declaraban, "se deja muy mal parada J.a_ 

hospitalidad y el asilo que México otorga a través de sus embajadas" (11). 

Juicios como los anteriores cuvieron cauce a través de algunas editoria-

les de diarios mexicanos. 

Durante los primeros d{as que se mantuvieron presos a los cub!. 

nos, las autoridades mexicanas y la opini6n pública los tachaba de cOlll\I-

nietas; io anterior era.ya un hecho y buena parte de loa mex~canos no se 

atrev!a a negario. No obstante. conforme tranacurr(an loa dlaa. y a pe--

sar de las acusaciones cendenc~o .. a de elementos al servicio de la tira-

n!a.· se fue, atenuando esta aprec1ac:16n. en parte tambiln a que las auto-

ridades jurídicas mexicana• ya no realizaron declaraciones en esl:e aenC! 

(10) 
(11) 

EXCELSIOR, 4 de .jul:lo de 19.56. 
JO de jun:l.o de 1956. p. 7-A. 

p. 7-A. 
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Poco a poco laa autoridades ... xicanaa (Gobernaci6n. Migraci6n, 

Dirección Federal de Seguridad) fueron toaando las rienda• del asunto 

basca dejar fuera toda preai6n ajena a loa interesas perticulares de la 

nación. Se llevó s cabo un juicio procurando no alterar el acuerdo de a-

mistad existente entre nuestro pa~s y la lala. 

El Lice~ciado Migue1 Lavalle Fuencaa, juez encargado del caso_ 

de los cubanos, aceptó amparar a los detenidos, a petici6n de loa aboga

dos defensores Mendoza Iglesias y Guzmin Gutifrrez, a fin de que no fue

ran e:><traditados y la Secretarh de .Gobernaci6n resolviera au aituaci6n_ 

en un plazo no mayor de 24 horas (la libertad o la conai11t1aci6n). 

Es hasta la segunda semana de julio que finalmente son puestos 

en libertad provisional la mayor parte de los cubanos (los dellis·lo har! 

an catorce d.l'.as después) en visea de que se coeprob6, por med:lo d.e sus -

pasaporces, que aún se encontraban dencro del plazo que fija la ley para 

permanecer en el pa.l'.s. al- que ,,,...,.,.,. como curiat:as. Tambiin se les_ 

otorgg la libertad a aquellos (poco•) que se ies babia vencido el permi-

so para·pennanecer en el pala con la condición da que de inmediaco sali.!. 

ran de él. Claro que caabifn influyeron an este sencido loa .. naajea di

rigidos al C. pr.esidente don AdoJ,fo Ruiz Cortin•• canto del iater:l.or del 

pais (organizaciones conaciculdas por ciudadanos .. xicanos) (12), como -

del exterior (13) y en general de 1- poait:iva opi.n:l&n pGblica nacional. 

(12) 

(13) 

P. ej. "Carta Abierta Diri11da al C. AdoÍfo Ruiz Cortinas,· ?resi-
dente de la Repilblica Mexicana", EXCELSIOR, 29 de junio de 1956. -
p. 3-A. 
"Piden en Cuba que se .Libere a Castro Ruz". lbid., 19 de julio de_ 
1956, p. 3-A. 



De esta manera. las autor~dades mexicanas. sin permi.tir la en-

trada de elementos ajenos a nuestras corporaciones. no s61o dejaron en 

libertad a los cubanos~ sino que 1.mp~dieron su deportaci6n (pretensión 

de la Embajada cubana) y les dieron la oportunidad de residir en otro 

país. Con lo anterior quedó conf1rmado que a pesar de la existenc~a de 

ciertos. elementos deshonestos denero de a1gunas ~orporaciones me.;t1.cnnas_ 

y de presiones extranjeras, salió avante 1a soberan{a y la autoridad que 

en materia pol!tica y jur!dica son propias del gobierno mexicano. 

Con las detenc1.ones y la pol~c!a mexicana acosándoles~ el gru-

po guerrillero tuvo que acelerar los preparativos para real1zar la expe

dición libertadora a Cuba. Se 1eS incautaron aún varios cargamentos de a~ 

mas en distintos lugares del pa!s y en las ú1timas semanas antes d~ zar-

par, "más se cuidaban de la pol.ic!a mexicana que del propio Batista"(l.5). 

Con todo lo anterior se dejan asentados los s~guientes puntos: 

PRIMERO. Quien inició la búsqueda y localizaci6n de Fidel Cas-

tro·Ruz y sus·correligionarios en México fueron grupos percenec1.entes a_ 

organizaciopes secretas de Estado cubanas. y es s61o hasta esee momento_ 

que intervierien las autoridades mexicanas para la detenc16n .. Esto se pu!_ 

de verificar. hasta cier~o punto. con el siguiente argumebto: hasta an--

tes de las detenciones de jun~o exist!an en nuestro país una enorme can-

tidad de extranjeros ilegales {sobre codo cubanos) y algunos de ellos se 

dedicaban a realizar actos delictuosos en perju~cio de la sociedad mexi-

(J.5) Winocur, M1.Jrcos, CUBA A LA HORA DE AMEHICA. Procyon, Buenos Aires. 
"1963. p. 10. 
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cana~ A estos tipos algunas veces ae lea encarce16 y menos aGn •• lee d~ 

portó a su lugar de or.fgen. Tomando en cuenta que a peaar de no ••r reve 

lucionarios ni de estar realizando activ1dades conspirativas en contra -

de sus paises. las sanciones son aiailarea para e11os, ¿Por qué al wo.en 
to de detener a los miembros del Mov1aiento "26 de julio" laa autorida

des mexicanas st se mostraron tan dristicae y hasta la tortura emplea --

ron?. 

SEGUNDO. El dictador Fulgencio Batiata. a través de grupoa ••

creeos a su servicio (SIM, BRAC) •• f:maiscuyó en las &aniobras del. go -

bierno mexicano en lo concerniente al caso de los cubanos. La Ellbajada -

de Cuba en México, y el mismo Batiata de•de La Habana, declararon ofi -

cialmente su aprobación y simpatía con que velan la actitud del gobierno 

mex~cano respecto a lo ya mencionado. 

TERCERO. Autoridades mexicanas peraitieron .1.nicia~nte que 

fuerzas externas al Gobierno p~e•ionaran •obre el1a•. Sin eabargo. po•t~ 

riormence. comando las rienda1 de1 a;11unto. •• dicta U! '~ isttSn propi.a'. 

sin permitir 1a injerencia de ele .. ntoa ajenoa a nuescraa leye1: el juez. 

Miguel Lava.lle Fuentes deja en lf.bertad proviaiona.l a 1o• revoluciOfta -

rios cubanos quedando demostrado con a1lo que a pe•ar de la exi1tenc:ta -

de ciertos el• .. ntos deahoneatoa dentro de algunaa corporaciones .. x.tc.a

nas y de presiones extranjeras. ••le avant2 la soberan(a y la autoridad_ 

que en materia pol!t:ica y jur!dica son propias c!cl gobierno mexicano. 



VI.- LA POLITICA EXTERIOR MEXICANA EN LOS ASILADOS. 

El Estado, como e1emento jur!dico-pol!tico de una •ociedad, p~ 

ra •ustentarse como ta1 y tendiente •i~apre a procurar su peraanencia en 

el poder, adopta pol!ticas canto internas como externas (hacia otros·pa

!ses) que respondan a 1as condiciones propias del pueblo al que pertene

ce. 

En e1 caso del Estado mexicano, aobre todo con los gobiernos -

posrevolucionarioe, siempre se procúr6 pro1ectar una imitgen nacionalieta 

y revolucionaria que sustentara la legitimidad de estos gobiernos. Econ§ 

micamente se encuentra condicionado por la presencia de capitales extra!! 

jeras -sobre todo norteamericanos- an al pala. 

El Estado mexicano, sobra todo en lo referente a Alllrica Lati~ 

na, aostiene re1aciones con paf••• que han realizado o pretender real1-

zar movimientos de liberaci6n nacional con el fin de proyectar una 111il-

gen nacionaliata y revo1ucionaria que vaya de acuerd~ a lo• pracaptoa de 

la Revoluc16n Mexicana. 

Existen vario• ela .. ntoa que determinan el aentido da la polf

tica exterior: la iniciativa privada (por una parce deaean una polft.ica_ 

comercial liberal. pero por ot.ra d••••n una de carfcter conservador para 

frenar a los paraes aoc~alistaa); el .. dio intelectual (an general•• 

pronuncian por un acercamiento a loa palaes aocialistas); los Btadio• .de 

comunicación, sobre todo pranaa y calaviai6n (a exct.>pc16n de loa perten.!:_ 

cientes al Estado, lo~ demás adoptan poaicionea que van d~ lo conaerVa--
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dor a lo reaccionario)¡ y la esiatencia de un partido pol!tico doainaata 

-el Revo1uctonar1o In•tituc1onal- qu• a P•••r~d• no teaer aran 1.nf luen-

cia en la ·polltica éxterior, pueato que ea-aboca- ... a la interna. con-~ 

trola a 1a población y unifica a laa (lit•• polf tiCfla y econ51dcaa del -

pda. (1). 

Los principio& f und ... ntal~a que han raaulado la pol!tica aXt.! 

rior .. xtcana en los gobierno• poarevolucio1.tarioa han sido lo• da Xo In-

tervanc15n y Autodeter.::ú.nación de loa Puabloa. Con raapecto a Aatlr1.ca l.;! 

tina, aobre todo en los Ült1ao• tra1nea ailoa, el gobtanio ha hacho alar-

de de ejaaplar soberan!a en infinidad da ocaaionaa, puaato qua: 

no moatr<S entuaia.., por al derroc.aaianto de J'acobo Ar -
benz en Guatemala, ni por la• aaraaf.onaa norca ... ricanaa a cu
ba. o au 1nterv.nc16n an la llepGbl1c. ~nicana. En aataa y o-

· era• ocasionas. Klx1co deEendtS •1 principio de no 1.nt•rven -
ct&n. rechazó una alianza lli1~tar con Eatado• Oo..ido• y aiguiS 
un cUlino diferente al.de la .. yorfa de lo• patsaa latinoa .. rI 
cano•º (2). -

La conducta de1 Gobierno -•1c:ano hacia el exteri.or parte de -

la •i"'tente preataa: la autodeteralnac~&n a&lo ae aarantiaa evitando la 

injerencia de nacionea ajena• en el proceao polltfco de un pala. 

Durante el HHnio da don Adolfo luiz Cor&:ina• ee •iauill la 

•i•.. linea en lo que a po1ft1ca exterior •• refiere. Daade su prt.er :l.,U 

fonte de gobierno.el Congreeo de la U..illn. en 1'53. el Jefa da la Racilln 

(l) S•ar• Vuqu ... ModHto. u. POLITICA EXT!llIOR DE llEXICO, Eafinae. 
Mbico, 1969. p. 16-19. 

{2) Meyer. Loren&o, "Permanencia' y Caab1o Social en al Kaxtco COnteepo
rlneo"; en: FORO INTERNACIONAL. El Cole&J,o de Mlxtco. Mlst.co. Vol. 
21. 1980. p. 123. 

'--



J.Clj ~ 

dejó asentado lo siguiente: 

su vigorosa repuls16n a cualquier forma de hegemon!a ex-
terna; su inquebrantable respeto al derecho que todo pueblo 
tiene a darse las normas que mejor le ·acomoden; su innata sim
patía por los débiles y los oprimidos; su ausencia absoluta de 
prejuicios raciales; su aversión congénita a todas las injusti 
cias ••G•• le han pe~itido fa la nación] ocupar su sitio de= 
honor entre los paladines de esas causas" (3). 

Pero también hay que tomar en cuenta loS matices. Esta actitud 

independiente se debilit6~ en cierto grado$ en la Conferencia Interameri 

cana de Caracas. en 1954. Los Estadoc U~idos hicieron aprobar normas in-

tervencionistas bajo el pretexto de la amenaza coinunieta. pero con e1 ok 

jetivo real de aplastar la Revolución GuatemaltecaD Sólo México y Argen-

tina se abstuvieron de votar la propuesta estadounidense (4), con lo que 

se precipitaron los trágicos aconteci~ientos guatemaltecos de 1954. Sólo 

hasta después el gobierno mexicano se pronuncia en contra del derroca --

miento del presidente Jacobo Arbenz. 

En J.a pol.!tica ekterior mexicana existe un principio funda~e~-

tal que ha sido llevado siempre a la práctica en mUchas ocasiones.y a 1o 

iargo de todos los regrmenes poarevolucionarios·de .111&n~ra muy .acertada,-

este es el" Derecho de Asilo. que se define como: 

la protección que un Estado le otorga a un inviduo que 
busca refugio en su territorio o en un lugar fuera de'su terr! 

(3) Secretarla del.a Presidencia. S.R.E., MEXICO A TRAVES DE LOS INFOR-
MES PRESIDENCIALES. Tomo III, México, 1976. p. 446. 

(4) Para ahondar en el tema. cOnsUltar: FabelD. Isidro, INTERVENCION, 
UNAM, (Ciencias Políticas.y Sociales), México, 1958. Y s/a, "Polí
tica Internacional"; en: POLITICA, Vol. 1, # 4, México, 1960. 



cor~o. E1 derecho de asilo. se entiende, por consiguiente. co
mo c1 derecho que ciene un Estado de otorgar dicha protecci6n 
en v~rtud del ejercic.io de su propia soberan!a y con la única
cond~ción de eventuales limitaciones derivadas de conveo~os de 
los que forma paice (por ejemp.lo,, convenios en materia de ex
trad1.c16n)" (5). 

E1 asilo se otorga en dos formas: terr~torial y diplomáticame_!! 

te. El asilo territor~ai es la protección que ofrece en su terr~torio el 

Estado. asilan te a perseguidos pol!ticos de otras nac.iona1idades. E.l asi:.. 

lo diplomático es aquel que otorga un Estado a2 ciudadano del pars en 

que se encuentra la mjs1?~ d!~lom.:tLica (embajada,, canciller!a) y que ad~ 

más se siente persegu~do por motivos políticos (6). 

El que n.r;>s interesa,, porque se relaciona con el tema de la pr.!. 

sente tesis, es el asi.1o ~err~torial. El derecho que un Estado tiene de 

conceder dicho aSila· se basa en la noción internacional de soberan!a. 

puesto que los Estados son 1ibres de .admi.tir en su terri.torio a todas a-

quellas personas que cons~deren conveniente y que lo sol~citen. En.Acér! 

.ca Latina el as~lo ha s~do regl.atnencado a traVéc de varias Convenciones, 

asistiendo los represent~ntes d~plomáticos de países amer~canos. La pri-

mera fue en 1920,, ··en .La Habana:. .Cuba; posteriormente. en 1933., se 11evó_ 

a· cabo la II Convenci~n Sobre Asilo en ~ontevideo, Uruguay. Pero fue ha~ 

t:a la X Conferencia Interamertcana de Ca.ra'cas, Venezuela, en 1954, que -

se.firma el acta más rec~ente que reglamencn y esrablece todos los pre-

ceptos relaci~nados con e1 asilo pol!tico. El acta,, que contiene 15 artf 

(5) Bobbio, Norberto y Matteucc:l, N1.col.a, DICCIONARIO DE POLITICA, 
Siglo XXI, México, l.981. p. 118. 

(6) Ortíz Nonastcrio, Luis, "El As1.lo Pol!t:íco"; en: PENSAfl!ENTO POLITI 
.!lf.Q, Vol. XIV, U 54, México, l.973. 
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culos, es la que actual.aente se ecuentra en vigor y fue firmada el 28 de 

marzo de 1954 (7). 

De conformidad con lo anterior, el Gobierno mexicano ejerce el 

derecho de asilo reglamentado a lo lar-go de lás tres Convenciones ya ate,!!. 

c.ionadas. 

A través del Secretario de Relaciones Exteriores en la admini~ 

tración de Ruiz Cortines, don Luis Padilla Nervo, representante ofic1.al_ 

ante la X Conferencia, se puso de manifiesto la posición del Gobierno ~ 

xicano en materia de asilo. declarando lo siguiente: " ••• [el asilo] es~ 

na insticución original y que debemos proceger y ampliar porque es una -

expresión de nuestro-respeto a la persona humana. a la vida de los hom--

bres eanto como a sus opin:lones ... " (8). 

Ya se· ha hablado del asilo y de la persona que disfruta de él, 

el asilado., pero es bien seguro que exista c::iert:a 1mprecisi.6n en cuanto_ 

al concepto. Para que e1 Estado asilante otorgue a un indiv~duo la cate-

gor!a de asilado o refugiado polftico (que •• lo m1.s1110). debe cumplir 

con determin~dos requisitoa •. Existen varias definiciones pero la idónea..:. 

es la de Sir J.ohn Hope S111¡>aon: 

(7) lbid. 

'.'La calidad esencial de un refugiado es la de haber procurado 
refugio en otro territorio distinto de aquel en que residía añ 
teriormente COlllO resultado de acontecimientos políticos que hi 

(8) Secretaría de Relaciones Exteriores, MEXICO EN LA X CONFERENCIA IN
TERAflERICANA, Tomo I, México, l.958. p. 7. 
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cen imposible e intolerable au residencia continuada en au an
ter'ior territorio, sea en el sentido de dejarlo o en el senti
do de encontrarse ya. fuera de •1. 1apos1bilitado o sin volun
tad de regre•ar ·al mi.amo. como conaecuencia directa de las co.!! 
drcionea pol!ticas exiatentes ah!" (9). 

Esta es una definic6n muy parecida a la del Exiliado, pero se 

diferencian entre s!, porque el exiliado se instala en el territorio ex-

crarijero en un plazo mayor que el refugiado y procura rehacer su vida e 

involucrarse en la sociedad que le acoge. 

Con toda la información anterior, Fidel Castro Ruz y los demás 

miembros del Movimi.ent:o "26 de Julio". en el exi11.o, que ingresaron a te

rritorio mexicano entre 1955.y 1956, merecerían la condición de asilados. 

puesto que no podían c~nt:inuar residiendo en su país debido·a 1as perse-

cuciones de que eran objeto por parce de los grupos represivos del go --

bierno cubano; tampoco pretendieron en ningún momento. instalarse defin.!_ 

vament:e en México. Sin embargo no fue as{. A pmar de recibir as:ilo (alg.!!; 

nos que lo solicitaron) en la Embajada mexicana de Cuba, la 1113yor{a in--

gresaron al pa!s en calidad de Sira.ples inmigrantes; e1 gObierno· mexicano 

no les otorgó la calidad de asiladoa. 

El. caso quiz~ 11lis represent:ativo fue el de Raúl Castro Ruz, 

hermano de Fidel. Según correspondencia enviada por nuestro embajador 

en Cuba, don Gilberco Bosques, a la Secrecar!a de Relaciones Exteriores_ 

en México, el 17 de junio de 1955 se concedi6 asilo a Raúl Castro, quien 

(9) Sir Hope Simpson, John, THE REFUGEE PROBLEM, REPORT OF A SURVEY, 
Oxford University Presa, United States. 1939. p. l; .citado en: 
Organización de los Estados Americanos, INFORME SOBRE REFUGIADOS PO 
LITICOS EN AMERICA, Washington, D.C., 1965. p. 10. Los subrayados 
son mios. 
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se encontraba perseguido por haber participado en movimientos subversi--

vos en la Isla. El 24 de junio del mismo año es enviado a nuestro pa!s -· 

bajo el amparo -la custodia- del gobierno mexicano; no obstante, ya ea-

cando en MéxicO se le niega la condición de asilado y se le otorga visa_ 

de inmigrante. El jefe del Departamento de Migración en México, Arcadio_ 

Ojeda Carcíap sin más explicaciones, ofrece el siguiente informe: 

el señor RAUL CASTRO RUZ, de nacionaiidad cubana, arribó 
al país por la vía aérea el día 24 del citado mes de junio, a 
quien se le permitió internarse al pa!s en oficio número 25990 
de fecha cuatro de los corrientes al amparo de la íracción III 
(Tercera) del artículo 50 de la Ley General de Población, en -
virtud de que como Asilado Pol!tico no fue posible autorizir-
lo" (10). 

Casos como el anterior se sucedían con frecuencia. La causa se 

encuentra. tal vez~ en que si nuestro pa!s acoge en su. territorio a un -

tÚmero considerable de perseguidos políticos esta serta la causa de prob,!. 

bles fricciones entre su gobierno y el. mexicano· .. Por ello-,· pienso Yº• a·l 

gobierno asilante no le resulta conveniente <t•'"··..,t.ar extranjeros en ca11:-. 

d"ad de refugiad~s. 

No se puede aseverar que estos cubanos hayan ingresado al pa!s 

en calidad de turistas a·causa de la desaparición_de su documentación m:!. 

gratoria en e1 terremoto de septiembre. de l.985, pero por los argumentos_ .. 

anteriores podr!a aseverar qu.e ~e l.es otorgó visa de simples t.uriscas. 

(10) A.S.R.E., Serie III, Legajo 2200, Expediente 8. El subrayado es -
mío .. 
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ENTRADA AL PAIS ·DE NACIONALES Y EXTRANJEROS 

POR 

CALIDAD 1954 

Inmigrantes. Art. 18 3,123 

No Inmigrantes: 
- Turistas 504,855 
- Transmigrantes 4,312 
- Visicantes 4,¡!34 
- Asii8dos 84 

CALIDADES. 

1!155 1956 1957 

3,657 4,356 5,258 

536, 726 587,770 572, 781 
7,559 8,261 5,552 
4,485 4,869 5,182 

19 23 54 

Fuente: COMPENDIO ESTADISTICO, 
1956-1957, Secretar!a de Econo 
mla, Direcci6n General de Esti 
d!stica, México, .1958. p. 76-: 

Los inmigrantes o simp1es extranjeros cuentan con la protec --

ción diplomática que oto~ga el pa!s de or!gen a todos sus ·conciU.dadanos_ 

residentes en e1 extranjero; lo que no sucede con el asilado pol!tico. -· 

_Este último es objeto de grandes re~~ricciones a su actividad en el cam

po político deb.ido, evidentemente. a los propósitos de seguridad nacio-· 

na1 (del país as.ilante) .. Si estas personas llr ·· iran a efectuar activida-

des sediciosas en contra de1 gobierno de su país ·de origen,. el Estado 

que otorga el asilo corre el. r'iesgo de que se le acuse de 1:1uministrar a-

yuda a dichos refugiados y hasta una acusaci5n de intervención por asi-

lar a los enemigos de un "8obiern.o hermano•'• (11) .. 

Las autoridades mexicanas efect:uaro·n algunas declaraciones n -

través de los med~os de comun~cación (12) en el.sentido de que la Secre-

(11) O. E. A., ~ p. 39. 
(12) Ver. EXCELSIOR y ~ de diciembre de 1956. 

····'; 
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taría de Gobernación estaba consciente de la inclinación de los extranj!:., 

ros a realizar actos en contra de su gobiernO y también de que esto coin-

prometería las buenas relacion~s de amistad entre su pa{s (Cuba) y el 

nuestro; por ello se procuró obrar en forma estricta pero sin llegar a -

violar el derecho de asilo que rige en nuestro pa{s. 

Debido al respeto inalterable del Derecho de Asilo reali~ado -

bajo el gobierno de Ruiz Cortines, ingresaron a1 pa!s un considerab1e nQ. 

mero de extr~njeros (aunque sin saberse en calidad de qu~) que se encon-

traban perseguidos por sus respectivos gobiernos de~ido a las activida--

des políticas efectuadas por éstosº 

. Es as{ como entran al pa!s varios guatemaltecos, entre el1os -

el p~esidente derrocado Jacobo Arbenz, su Secrecar::lo de Relaciones Exte-

rieres, Guillermo Toriello; los escritores Raúl Leyva y Augusto Mon~err2 

so Bonilla; el S~. don Luis Cardoza y Aragón. El expresidente de Costa -

Rica, Dr. Rafael Calderón Guardia. Algunos enemigos del dictador nicara-

güense Anastacio Somoza tales como Juan José Meza. Edelberto·Torres, HeE 

nan Robleto y Albert~ Gámez. El peruano Vtctor llaúl Haya de la Torre. El 

l!der'dominic~np Juan Bosch. Rómulo Betancourt. Laura Meneses de Al.bizu_ 

Campos y muchos mis provenientes, como lo muestran las cifras (siguiente 

cuadro), sobre todo de· regiones de la América Latina, incluido e1 Caribe,, 

sumidos en crueles dictaduras. 

EXTRANJEROS QUE ENTRARON .AL PA15 ·CON •· 

.CALIDAD- DE. INMIGRANTES POR 

'" • NACIONALIDAD.~ 
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CONTINENTE Y 
NACIONALIDAD 1953 1954 1955 1956 

TOTAL 2. 7J.8 3,123 3,657 4,356 

AMERlCA. J.,572 1,778 l.,975 2,170 

Argentina 24 32 30 39 

Canadiense 36 19 40 57 

Costarricense 58 61 100 147 

Cubana 45 32 44 45 

Estadounidense 1,045 1,251 1,244 1,314 

Gua~emalteca 26 34 45 34 

Hondureña 37 48 53 55 

Nicaragüense 79 69 102 129 

Panameña 45 27 45 56 

Peruana 8 4 53 15 

Salvadoreña 72 76 105 104 

Otras 97 125 144 175 

EUROPA 1,099 1,245 ).,443 1,832 

Alctw:lná 85 111 112 134 

Austriaca 16 17 6 14 

Belga 2 6 11 14 

Checoeslovaca 4 1 3 

Española 733 884 l.,026 1,291 

Francesa 57 38 68 86 

Griega 2 9 4 7 

Húngara 2 3 2 4 

Inglesa 45 27 56 51 

Italiana 86 . 67 92 96 

Lituana 1· 4 l 

Polaca 1 6 2 1 

Rumana 1 l ....... 3 

Sueca 15 7 14 20 

Suiza .24 ··22. 29 56 

Otras 26 39 19 52 

ASIA 43 77 216 345 

.China 4 .11 44 117 

Japonesa 3 13 82 126 

Libanesa 15 16 27 40 

Siriaca 1 1.19 18 5 
Turca . "«• ..... 1 2 

'Otras. 20 18 44 55 

AFRlCA ,:1,: 4 6 3 

OCEANIA 
: ,-.·· ,',. '. .......... ' 1 2 

SE IGNORA 16 4 

:·_.1.·_ 

Fuente: Secretarla de Eco-
nOm:ta. .Q!'.....f!! •. p. 81-82 



La miema Secretarla de Relacione• Ext:er1ore• lo justifica a 
!ti:'!.:-.::,,: ::'.~':··•"; r.:. .-H.: J.t:t::-.,,.:;.

0 

través de un pequeño fragmento en la ~rJa:del ·año de-il.955, -en la cual 

se dice que 11 se ha proseguido la traattac:l.6n de loa caaoa de 1011 ciudad!. 

nos oriundos de pa!ses de la América Latina que •• encuentran en "'xico_ 

y desean permanecer en calidad de a•~1ados pol!cicoa •••• En materia de~ 

silo y de cambio de calidad migrator:.la, la Secretar~a de Relaciones Exi~ 

riores ha seguido, invariablemente, l.a conducta humanitaria tradi.cional_ 

de México, cumpliendo estriccamente 1.a• Convencionea de La Habana y Mon-

tevideo al resolver los casos que •• han p1anteado" (13). 

Pero de esta cita sul'ge una. duda: ¿Por qué no •• hace referen-

cia a la X Conferencia Interamericaaa. de Caracas, a~endo que '•ta ea la_ 

mejor estructu~ada y en la que se ponen en claro varios conceptos al re~ 

pect:o que antes eran imprecisos? 

El Acuerdo fue firmado por nuescro pala e.l mis90 año de 1954 y 

se decta que entrar!. en vigor -~nesp1icab1emente- hasta 1958. En el ar-

t!cu1o ya ci.tado de Orttz Monasterio. "El A91lo Polft:icr-i" Ae af~rma que 

e1 tratado "es obligatorio para nu••Cro pa.l:!i' a part~r ói!l 5 de abril de_ 

1957, Cuando fue promulgado por e1 Diario Oficial" (14)•.Mi~ntras que en 

la prenaa nacional a fines de 1956 aa publ1caron una aerie de art!culoa_ 

en los que I;e daba a conocer la ratifJ.cacitSn de Máx1co al Convenio sobre 

e.l Derecho de Asilo (15). La cuestih es de que no ex1ste una fecha ••P!. 

c!fi.ca a partir de la cual entre en vJ.sor. en nuestro pala el Acuerdo 

(13) MEMORIA DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTF.RJORES, Enero-Diciembre 
de 1955, Tomo I, S.R.E .. , Mixico. 1956. p. 19. 

(i4) Ordz Honaster:l.o, OP CIT. P. 205 
(15) "Fue Ratificado el ~o Sobre el Derecho de Asilo". EXCELSIOR, 

21 de diciembre de 1956. p. 1-A. 
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de 1954. 

A Fidel Castro se le juzgó de •cuerdo.a 1os anteriores conve--

nios sobre As1.1o que se habfan efectuado en La Habana y Montevideo. ·se 

podría afirmar que. en vista de los problemas que.se' suscitaron. rarz -

de ia detención de 1os cubanos.debido a la vaguedad en 1a forma coao se_ 

debía de proceder, y con 1a opini6n pública presionando. el gobierno iae-

x1cano valoró la importancia que reviste el aant:ener reglamentado adecu~ 

damente el derecho de asilo. A los pocos d!as de conocerse el dese•barco 

del "Granma" en costas cubanas con tripulantes que pocos d!as antes se -

e~~ont:raban en México•vig.i.l.ados•por la policfa nac1.~nal. México ratifica 

el Acuerdo sobre el derecho de asilo (diciembre. de 1956) establec:ldo en_ 

Caracas desde 1954. 
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VII.- CONCLUSIONES. 

La Revolución Cubana. por sus.métodos de ascenso al poder (ne

cesidad de su organización en el exilio) y tendencia políticas activó de 

dl.ferentes maneras el ámbito de las relaciones entre pa!ses de la región 

Uno de ellos, sin duda alguna el de mayor importancia en el proceso rev~ 

lucionario cubano por haber albergado a clemcntoR que p~steriormente di

rigieron el movimiento: eR México. De e2t~ I:ll?~c=~& e~ tl~ mu~Lá .importan-

cia analizar la política exterior .de nuestro pa!s,. sobre todo ceniendo -

en cuenta la relevancia que ~a obtenido en nueseros días en el escenario 

internacional .. 

El hecho de que nuestro país sea hoy uno de los foros de di.se!:!_ 

ción y acción más impOrtantes de la problemática laeinoamericana, nos 

orilla a revisar los casos de donde proceden las acei~udes que ~~ñen 

. nuestra política exceri.or actual; .por lo que -reiterando- era ne.::esario_ 

analizar la relevancia de la Revolución Cuba: .. • 

su dirigent:e. 

la de ·Fidel Cas~ro como 

En el marco de lo anteriormente señalado. puedo enunciar las -

siguientes conclusi.ones: 

1.- La dictadura.implantada por Fulgencio Batista y Zaldívar -

en Cuba deCcrmina una respuesta de acción movilizadora PºF parte del pu~ 

blo cubano. donde sobresale la figura de Fidel Castro Ruz como un eleme.!! 

Lo de importancia para dirigir el movimiento revolucionario. 
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2.- Gracias a 1os antecedentes políticos de Fidel Castro, a su 

experiencia en moviiizaciones sociales y al acpl!o y claro sentido de la 

organi~ación y la democracia. intenta la formación de un selecto grupo -

de guerrilleros que fueron el foco del movimiento revolucionario en con

tra del gobierno dictatorial de Batista. 

3.- El mo~ivo que llevó a Fidel Castro a e1egir nuestro pa!s -

como sitio de organización del movi=!cnto guerrillero cubano fue la con

j Unción de los siguientes aspectos: 

- Cercan!a a las costas cubanas. 

- La tradición mexicana de asilo. Desde tiempo atrás México h~ 

b!a sido utilizado como refugio de gran cantidad de cubanos: José Marc!, 

Julio Ant.onio Mella, los integrantes del Club de exiliados ºJosé Mart!", 

y otros. 

- Posteriormente al asalto al Cuartel Moneada, emigraron n 

nueStro pa!s algunos m.iembros del Movimi.ento Q-ue, junto a los que ya se_ 

encontraban con anterioridad, podrfan establ~~tr contactos y orie~tar a_ 

los recien llegados en las medida& necesarias para la organización de la 

expedición que iniciaría la insurrección revolucionaria en Cuba. 

- En Méx~co, bajo la administración de Adolfo Ruiz Cortines, -

se alcanza cierta estabilidad que asegura un ambiente político propicio_ 

para el desarrollo de los pl.anes castri~tas. 

~.- Las relaciones que se establecen en los años cincuentas en 

los dos países -México y Cuba- son cordiales y no cuestionan en aent:1.do_ 

alguno ul régimen que impera en e1 otro pa!r. (rcpuhli.c.ano uno, dictato--

rial el otro); cato se debe a que. entre los pr~ncip~os de po1!tica ext~ 
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rior de ambos pa!ses se encuentra el principio de autodeterminación como 

elemento principal, según el cual el Estado se compromete a respetar el_ 

régimen de otro pa!s sin. intervenir ni adoptar po1~ticas que intenten m~ 

dificar en modo alguno el proceso que se desarro11a en él; esto es, que_ 

la autodetermianción sólo se garantiza evitando la injerencia de nacio-

nes ajenas en el proceso politico de un pa!s. 

·s.- Estando en !~éxico, Fidt!l Casero lleva a cabo dos tipos de 

~ctivid~d~s: unas oficiales y otras clandestinas. Dentro de las of~cia-

les Castro Ruz obtiene algunos adeptos gracias a sus peculiares dotes de 

orador y a su innegable poder de convencimiento. Con los coOtactos que -

establece en México y con los miembros que vienen de Cuba enviados por -

el Movimiento, Fidel logra conformar urt numeroso grupo de guerrilleros -

muy valioso (son 82 los que zarpan) que son adiestrado6 bajo excesiva -

disciplina y una rigurosa discreción. Sin embargo, 1a cautela con 1a que 

llevan a cabo sus entrenamientos no evita que se detecten sus activida-

des, lo que propicia eu detención. 

6.- El grupo de guerrilleros son descubiertos y. detenidos por 

las autoridades mexicanas a fines de junio de 1956. A través de los edi• 

toriales mexicanos se tiene conocimiento~de los comentarios que se desa

~aron a ra!z de su dete.nción, y. los articulas se dividen e~ ~dos: los que 

abiertamente se pronuncian a favor de su causa libertaria y los que cue~ 

tionan e incluso atacan las actividades del grupo guerrillero. 

En el polo que apoya, se critica la act~tud represiva ado~tada 

por la Dirección Federal de Seguridad y las tur~uras de que son objeto -

los detenidos. Ar;irnismo, se denuncia enfáticamente la injerencia que tu-
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vo el gobierno batiscano en la deccnción y proceso judicial que se efec

túa sobre los in:.igrantes. Del lado que critica, algunos ciudadanos mexi 

canos reprueban la actitud del grupo cubano poniendo··en 'duda. su1 cal.:l.dad_ 

revolucionaria. terg~versando .los hechos y calificándolos de delincuen-

tes. No obs~ante, los que defienden y apoyan a los asilados cubanos re-

presentan la mayoría, alientan las actividades que venra realizando el -

grupc- extranjero y se sol:idarizan con el movimiento revol~cionario por -

considerarlo justo e ~rreversiblc. 

7.- Las re1aciones exteriores de¡ Estado ~exicano tienen 1as_ 

siguie~tes caracterfstícas: 

Históricamente ha adoptado una política exterior basada en los princ! 

pios de Autodererminación de los Pueblos ·y No Intervención. entre 1os 

más importantes. 

En k:érica Latica. principalmente, sostiene relaciones con países que 

han realizado o pretenden realizar movimientos de liberación nacionaL 

con el fin de proyectar una imágen nacior.u.1.ista y revolucionaria que 

vaya de acuerdo a los precepcos y la ideolog!a de la Revolución Mexi-

cana. 

Con las anter~or~s aseveraciones se.juseifica qué durante el -

gobierno de Adolfo Ruiz Corti.nes ingresen al pa!s una gran cancidad de -

personas que se encuencran asediadas por sus gobiernos por motivos pol!

t:icos. Entre ellos vienen Fidel Castro y los demás miembros del Movimie!!. 

to "26 de Julio" en el ex~lio. 

8.- El asL1o polít~co en nuestro país tiene especial imporcnn

cü1 al estar ubicad c. en ·una t"egión -Ln t.:inoaméricn- donde cont!numncncc -
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se llevan a cabo perturbaciones del orden pol!t~co que provocan el surg1 

miento de personas i.nconformes con el régimen que, al ser reprimidas, h!!, 

cen necesario su refugio en ocro pa!s. El gobierno mexicano adopta el d~ 

recho de asilo siguiendo la posición humanitaria de proteger y dar segu-

ridad a la persona que no goza de garane!as suficientes en su pa!s (de 

seguridad, de imparcialidad) cuando su gobierno 1o persiga por motivos -

políticos e ideológicos. 

9.- La posiciónºque adoptó el gobierno mexicano en lo refere!!_ 

te a 1a presencia en el~país de Fidel Castro y camaradas se expresa a --

través de los siguientes puntos: 

- Quien inició la búsqueda y lo~a1izac~ón de Fidel Casero Ruz_ 

y sus correligionarios en México fueron grupos pertenecientes a organiz_!. 

ciones secretas del Estado ~ubano, Y es sólo hasta éste momento que in-

tervienen las autoridades mexicanas para la detención. Es necesario señ!!,, 

lar que. además de estos guerrilleros cubanos. se encontraban en nuestro 

pa!s otros cubanos pero dedicados a reali.zat ñ.:..los delictuosos en perju_! 

ci.o de ia sociedad mexicana; a estos últimos algunas veces se les encar-

celó y menos aún se les deprtó a su lugar de .~r!gen. Las sanciones son -

similares para unos y otros, pero,contrariamente. al momento de detener_ 

a los miembros del Movimiento 26 de Julio. las autoridades mexicanas se_ 

mostraron muy drástiCaa Y• en algunos caso3. emp1earon la cortura. 

El dictador Fulgencio Bat:isca, a través de grupos secretos_ 

a su servicio (Servicio de ~nt.~l.igcncia Miliear y Buró de Represión de -

Actividades Comunistas). se inmiscuyó en lns maniobras del gobierno mex!_· 

cano en el caso de los cubanos detenidos.· La embajada de Cuba en México, 
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y el mismo Bacista desde La Habana~ declararon oficialmente su apnoba·-

·ción y la simpatía con que ve!an la act~tud de México respecto a lo ya -

mencionado .. 

- Autoridades mexicanas pen:iitieron ~nicialmente!que fuerzas -

externas al gobierno preºsionaran sobre e1las. No obstante, posteriormen

rc, tomando las riendas del asunto, se dicta una resolución propia. sin_ 

permitir la injerencia de elementos ajenos-a nuestra leyes: el juez Mi-

guel Lavalle Fuentes deja en libertad provisional a los guerrilleros cu

banos quedando así demostrado que a pesar de la existencia de ciertos e

lementos deshonestos dentro de algunas corporaciones mexicanas y de pre

siones extranjeras, sale avante 1a soberan!a y 1a autoridad que en mate

ria política y jurídica son propias del gobierno mexicano. 

10.- En el estudio del caso Castro Ruz, sobresale un aspecto • 

muy importante: la calidad migratoria que se otorgó a su ingreso al 

país. Al parecer, sólo a una minor!a de los , . ·;:tjeros que íngresan pe.!. 

seguidos por motivos pol!ticos se les da la calidad migratoria de asila

dos (las cifras ya proporcionadas lo demuestran). los demás lo hacen· en 

calidad de turistas o visitantes. Espec!ficamence en el caso de Fidel 

Castro y correligionarios no existe la evidencia oficial de que hayan iE 

gresndo a territorio mexicano en calidad de asi1ados pol!ticos. debido a 

la desafortunada desaparición de su documentación migra~oria de los ar-

chivos de la Secretarla de Gobernación,.a causa del sismo ocurrido en 

septiembre .de 1985, pero. además de que el Dlismo ·Fidel Castro lo afirma_ 

en la declaración efectuada en la Procuraduría General de México al mo-

mento de ser detenido, y con la siguiente argumentación. se afirma que -

a1 ingresar a nuestro.país lo hacen como turistas: 
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Si nuestro país acoge en su territorio a un número considera-

ble de asilados pol!ticos se crearfan probables fricciones entre el go-

bierno mex~cano y el del asilado; se podría acusar al pars asilante de -

proporcionar ayuda a los rebeldes-y por el1o romper relaciones diplomát! 

cas. Es por ello que. como q~edó consignado en el cuerpo de la tesis. el 

Estado mexicano no acepta muchos extranjeros en calidad de asilados pol! 

tices, pero~ con el fin de no violar el Derecho de Asilo. los acepta en_ 

otras condiciones (turistas, visitantes) y permite su ingreso a territo

rio mexicano. 

11.- A pesar de existir el Acuerdo Sobre Derecho de Asilo est.!. 

blecido desde 1954 y que contiene puntos trascedentales en la reglament~ 

ción a los asilados políticos, a Castro Ruz y sus camaradas se les juzgó 

de acuerdo a los anteriores convenios sobre asilo ef eccuados en La Haba-

na, Cuba y Montevideo, Uruguay. En vista de los problemas que se suscit~ 

ron a ra{z de su detención.(por la.vaguedad en el procedimiento que se -

d¿b{a seguir y con la opinión pública presintH:~·1'o) P el gobierno mexicano 

valuó la Crascendencia de mantener reglamentado adecuadamente el Derecho 

de Asilo. A los poCos d!as de conocerse el desembarco del "Granma" en 

costas cubanas (diciembre de 1956), con tripulantes que d!as antes se e~. 

centraban .~en México "vi.gilados" por l.a policJ:a nacional, México ratifica 

el Acuerdo sobre Derecho de Asi1o establecido en Caracas·, Venezuela, de!_ 

de marzo de 1954. 

12.- A excepc16n de las decl.araciones de Fidel Castro en abril 

de 1985. reafirmadas ~ver~p.194Jdel1presente trabajo) por el ahora gobe~ 

nador del Estado de Veracruz. Fernando Gutiérrcz Barrios. y sin existir_ 
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evidencias disponibles, quedaoaeencado que la Direcciéln Federal de Segu

ridad no apoyó' al grupo ¡juerril1ero.·cubano y accuó de acuerdo a los pr.i!! 

cipios de la polic!a en México; esto es, no pet"'lllicir en cerr~torio naci2 

nal la realizaci5n de reuniones o asociaciones que tengan por objeto pr.2 

mover el empleo de la fuerza o violencia contra algún gobierno~ sea cual 

fuere la razón .. 

13-- Fidel Castro permanece en nuestro:·pá!s durante un año y -

cuatro meses con el objeco J;. de organizar la expediciéln libntadora a la 

:isla cal"ibeña; 1.a. "fase del exilioº de la Revolución Cubana es de impor

caneia vita1 en el triunfo de ésta~ A1 anaiizar aqu! lo que escasamente_ 

se ha estudiado en otro'lado, intento que mi tesis aporte e1emen~os d~ -

importancia en análisis posteriores sobre la gestaci6n de movimientos r~· 

voluciona~ios -y su trascendencia- básicamence en esta regi6n de eseac•~~ 

cial importancia que es América Latina. 
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