
0/tJ56 
-?(.}' 

~. 

UNIU~~IOAO NACIONU AUTONOMA DE MEXICO 

Faoul tad de Filosofia y Letras 

EL ESCRITOR COMO CRITICO DEL ESTADO EN 

UN PERIODO DE TRANSICION REVOLUCIONARIA 
(El caso de Edmundo Desnocs en: Memorias del subdesarrollo) 

íf E s I 

Asesor: Maestro Armando Percirn 

. , ; TESJS: CON::. 
: FAW\ .DE. ÓIDCIBN' 

Méxioo, D, F. 

s . ' 

1966 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



INDICE 

Introducción V 1 

1. CUBA EN EL TRANSITO AL SOCIALISMO 

1.1, Deflnicl6n del proceso de transición 

1.2, Periodo de transición en Cuba 6 

1.3. Hacia una nueva cultur<l (periodo 1959-1965) 13 

1.4. La creación l lterarla de 1959 a 1965 24 

1.4.1. Periodo 1959-1960 25 

1.4.2. Periodo 1961-1965 26 

1.5. La Crisis de Octubre (1962) 37 

11. ELEHENTOS CRITICOS PARA LA DEFINICIDN DEL PAPEL 

SOCIAL E HISTORICO DEL ESCRITOR 

1.6. El gobierno revolucionarlo, la estética y Ja 

Ji teratura 

J.ú.J. El escritor como critico en la nueva repQ 

bl lea cubana 

111. HEHOR IAS DEL SUBDESARROLLO 

J,7, Anállsls de la novela 

1.7.1. Introducción 

1.7.2. An611sis 

CONCLUSIONES 

BIBLIOGRAFIA 

APENDICE 

51 

51 

67 

80 

80 

83 

114 

117 

123 



1NTRODUCC1 ON 

Uno de los principales problemas de la cultura en América Latina 

y el Caribe es el de la función o funciones que deben desarrollar los 

intelectuales en el Interior de sus sociedades. En Innumerables ocaslQ. 

nes han sido satanlzados, entre otras cosas por un supuesto dlstancl~ 

miento entre la realidad y su pensamiento, y hasta por una Incapacidad 

práctica para desempci'lar ciertas tareas sociales, Por este y muchos 

otros aspectos, el papel del Intelectual como agente del cambio social 

ha sido puesto en tela de juicio en distintos momentos de nuestra hlá 

tor la. 

Pero no es sino hasta la década de los sesenta, con la revolución 

cubana, cuando esta discusión adquiere rasgos particularmente álgidos, 

en los que el Intelectual latinoamericano astm1e con mayor decisión el 

concepto de compromiso social y político. 

Hasta nUestros dtas la función del Intelectual ha sido estudiada 

y rev 1 sada -tanto en Cuba como en Amé r 1 ca Lat 1 na- a pa rt 1 r de 1 avance 

teórico que han sufrido las tésis de la revoluclón, y también a ralz 

del Interés que despierta dicho tema para la Intelectualidad latlnoam.Q, 

rlcana. Con los cambios de conceptos que han sus el tado estos hechos, 

los Intelectuales latinoamericanos no han logrado concretar ·~rgánic~ 

mente 11 una redefinlcl6n de sus tareas y funciones, en lo concerniente 

a su papel como agentes del cambio dentro de la sociedad, y sólo en C!!, 

sos aislados y casi siempre a título personal se ha vuelto a Insistir 



en el asunto. Ejemplo de lo que ha venido ocurriendo es la siguiente 

declaracl6n de Harlo 8enedettl: 11En 1968 presenté una ponencia en el 

Congreso Cultural de la Habana sobre las relaciones entre el hombre 

de acción y el Intelectual, al lf mencioné que la misión natural del 

Intelectual dentro de la revolución era 'ser algo asf como su conclen 

cla vlgllante, su Imaginativo Intérprete, su crítico proveedor• .••• 

aquel párrafo, tal como lo escrlbf hace tres años, ya no tiene mi 

aval. El escritor revolucionarlo puede ser Indudablemente la concleu 

cla vlgllante de la revolución, pero no como escritor sino como revQ. 

luclonarlo. En realidad, todo revolucionarlo {desde el campesino ha! 

ta el dirigente polftlco, desde el Intelectual hasta el obrero) debe 

ejercer una conciencia vlgl !ante. Este pequeño matiz, esta módica ay 

tocrftlca, es tan sólo un detalle de lo que me ha pasado, de lo que 

nos ha pasado a muchos eser! to res lat lnoamerlcanos desde 1968 a la 
( 1) 

fecha". 

Por ello, este trabajo busca retomar los principios de dicha di.§. 

cus16n {durante los primeros años de la revolución cubana) a la luz 

del análisis de la·novela Memorias del subdesarrollo, de Edmundo Dc,t 

noes, con el afán de dar nueva actual /dad a este aspecto tan fundamen. 

tal para la cultura y la historia de América Latlnll, 

De Igual fonna. real izando un estudio de los <ivances en Ja poi r

tlca cultural de la rcvolucl6n cubana, la presente lnvcstlgacl6n lnten 

(l)BENEDETTI, Mario, El escritor l<1t lnoamerlc<1no y la revolución posl
lli· México D.F., 1977. Pág. 81. 



ta expJlcar de qué manera y bajo qué lineamientos se puede desemp~ 

ftar el escritor como crftlco en un régimen social lsta como el de C.!! 

ba, pero teniendo en cuenta que ' 1el papel del escritor como critico 

varfa fundamentalmente según que se esté situado en una sociedad bu,t 

guasa, de la que el buen escritor es casi Invariablemente opositor, 

o en una sociedad revolucionarla dentro de la cual el escritor ha de 

situarse constructlvamente, criticando para edificar y no para hechar 
(2) 

abajo 11 , Memorias del subdesarrollo trata este aspecto del escritor en 

la nueva sociedad cubana durante el periodo de translcl6n revoluclon'ª-

ria y la Crisis de Octubre. 

A través de la novela, Desnoes nos hace partfcipes do las preo-

cupaclones de su ápoca no sólo en él, sino en buena parte de los 111 

telectuales y Ja sociedad que lo rodea. SI nos preguntamos los moti-

vos básicos que determinaron la elccclón dC Memorias del subdesarrollo 

como objeto de esta tesis, necesariamente tenemos que referirnos a la 

representat)vldad de esta novela en lo que se refiere al confl lcto y 

a las contradicciones que vivieron los escritores de origen pequeñQ. 

burgu~s frente a los cambios que iba generando la revolución, aspecto 

que nos pennlte un buen nivel de profundlzacl6n en torno a la constan. 

te confrontación del artista con las fuerzas de Ja historia y nos dy_ 

ja ver también, ya en la práctica, a un esérltor ejerciendo la función 

de critico en la Cuba socialista." Esta novela acusa, más que a su 

(2)CORTAZAR, Julio, et al. Literatura en la revolución y revolucl6n 
en la lfteratura. México, 1977, Pág. 53, 

...... -' 



autor, a los Intelectuales que no han sabido reconocerse con la ml,i 

ma honestidad y que se han Imaginado distintos de lo que son.~-

rlas del subdesarrollo no es la mejor novela de la revolución cubana, 
(3) 

pero sin duda es la más actual y la más perturbadora'.1 

Desde 1965, fecha en que se publicó la novela, los reconoclmlen 

tos a sus valores lntrTnsecos no se han hecho esperar: fue objeto de 

una pellcula producida en 1968 por el Instituto de Arte e Industria 

Cinematográfica (ICAIC) y dirigida por Tomas Gutlérrez Alea, de la 

que el mAs destacado cineasta braslleño-Glauber Rocha-ha dicho que 
(4) 

11es la mAs fmpbttante pel fcula cubana11 
• De otro lado , la novela se 

ha publicado en varios paises latinoamericanos, ha sido traducida al 

1 ng lés , francés , ruso, checo y bQ l garo, y ha s 1 do objeto de nLme rosos 

análisis críticos. 

Por otra parte, para poseer una visión completa del tema que nos 

ocupa y para realizar un análisis lo más acertado posible de la nove-

la, tuvimos que abordar, en primera Instancia, el aspecto histórico 

que rodeaba a Ja obra, pues "Además de cumpl 1 r la función de interpr~ 

tar la historia, la, narrativa de Desnoes ofrece una innovación partlcy_ 

lar ... el nivel histórico y el individual se conforman por medio de 

la actividad de la escritura, proceso responsable de revelar la hlstQ 

(3)OV1 EDO, José M 1gue1 • "Un personaje de Camus en La Habana" en P 1ura1 1 

México. Núm.55, abril ·de 1976. Pág,67. --
(lt)ROCllA, Glaubcr. •ttauber Rocha y el cinema novo 11 en Tiempo Libre 1 Mé 

xlco. Núm.414, 14-20 de abril de 1988. Pág. 67. -



(S) 
ria". 

Es por eso que ul primer capítulo de este trabajo anal Iza el p~ 

rlodo de la transición revolucionarla en sus diferentes aspectos: PQ. 

lttlco, económico, social, cultural, literario, etc. hasta la Crisis 

de Octubre o Crisis del Caribe, segmentos de Ja historia cubana en 

que se ubica la novela. 

El segundo capltulo estA constituido por el estudio, bien podrla 

denominarse hlst6rlco, de las tesis de polltlca cultural y principios 

estáticos que ha'dlctado el gobierno revolucionario cubano desde 1959 

hasta hoy y de las diferentes interpretaciones que han dado los escrl 

toros cubanos a esas tesis. Con ello hemos podido constatar los avan. 

ces y retrocesos en lo que se refiere a la función socia! del lntele~ 

tual y a la libertad de expresión en Cuba y, paralelamente, explicar, 

teniendo en cuenta esos dictámenes de polftlca cultural, bajo qué P!!. 

rámetros se ha venido desarrollando el escritor como crítico en una 

·Sociedad soélallsta como la cubana. 

El tercer capítulo, finalmente, está dedicado al análisis de fa 

novela Hemgrlas del subdesarrollo, donde hemos tratado de rrostrar c.é, 

mo en esta obra se reflejan los problemas y las contradicciones de un 

Intelectual pequeñoburgués en el proceso de transición de una sociedad 

revolucionarla y el papel activo que juega la critica en ese proceso, 

(S)HENDEZ, Adrlana, ''De Edmundo Desnoes y la revolución cubana: la 
historia como flccl6n 11 en Tierra adentro, México. Núm. 17, enero
febrero"'fllarzo de 1979. Pág. 13. 

1 
1 

1 
1 

1 
1 



En este sentido el propio Desnoes ha señalado: 11Las dos tendencias 

bástcas de toda cultura revoluclonarla vital y eficaz deben ser:cre,! 

cl6n de nuevos valores y critica Inteligente, sin corceslones, de los 

errores y problemas de una nueva organización social, Un desequl l lbrio 
(6) 

entre las dos tendencias produce un arte conformista y al lenado 11 , 

En las concluslones Intentamos dar una visión global de lo que 

ha stdo nuestro trabajo y señalar to que ha constituido el núcleo de 

sus reflexlones fundamentales y sus respectivos resultados, 

.... ____________ _ 

(6)DESNOES, Edmundo. Dispositivos en la flor, Hannover, 1981. Pág,542. 



CAPITULO 1 

CUBA EN EL TRANSITO AL SOCIALISMO 

1.1. OEFINICION DEL PROCESO DE TRANSICION 

Temát lcamente Memorias del subdesarrollo se ubica en dos momentos 

particularmente dlffclles e Intensos de la historia cubana contemporá

nea: se Inicia en el periodo de transición revolucionarla y culmina en 

la Crisis de Octubre o Crisis de los Cohetes. 

En el presente capftulo anal Izaremos dichos momentos coyunt111:rales 

para ver, en el total desarrollo de esta Investigación, de qué t11anera 

(a través de la ficción) se dio la visión de l<i historia. 

Antes de entrar a la experiencia de la revolucl6n cubana y con el 

propósito de que sea más claro el análisis del proceso de transición 

en la Isla, se hace necesario referirnos a algunos aspectos del perio

do de tránsito revolucionarlo. 

Comenz~mos con enunciar algunas definiciones que nos podrAn enea• 

minar al esclareclmlonto del tema que nos ocupa, 

11 
••• entre la sociedad .capltallsta y fa sociedad comunista media 

el periodo de transfonnacl6n revolucionarla de la primera en Ja 

segunda. A este periodo corresponde también un periodo polttlco 

do trans lcl6n, cuyo estado no puede ser otro que la dictadura rs 

voluclonarla del profetar lado. 

Karl·Marx, crrtlca del programa de Gotha, 

11 Por fuerza tiene que ser un periodo de lucha entre el capit.!l 
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11smo agonizante y el comunismo nacfonte o, dicho en otras pala

bras, entre el capitalismo derrotado pero no anlquflado y el co

munismo ya nacido pero todavfa débl 1'.' 

V.I. Lenfn, El Estado y la revoluclón. 

"Una época de transición es aquella en Ja que sobreviven los 

restos del estado soclal anterior, aJ Jada dO la nueva fonnecl6n. 

Evidentemente los primeros constituyen una traba para el auge de 

las nuevas formas; es evidente que no existen estados 11puros 1'.PJt 

ro s lempre hay una forma predominante'.' 

Roger Oartra, El modo de producción a$.fátlco, 

11 Solemos considerar la transición de un sistema socia! a otro 

como un proceso en el que dos sistemas se enfrentan directamente 

y dirimen la cuestión de la supremacfa en mortal combate. Natural 

mente un proceso de esta fndole no excluye la poslbllldad de foL 

mas de translcf6n, pero se considera que estas formas son mezclas 

de elementos de los dos sistemas que luchan por la prlmacla". 

Sweezy, Dobb, Hllton lefcbre, Hfll y Takahashl, la transición 

del feudalismo al caoltallsmo. 

11 la etapa, más o menos larga, según los distintos casos hlstQ. 

r leos , en que los remanen tes cap l ta 11 s tas van exp i randa y desapa

rec f endo 1 mientras las formas soclallstas se consolldan y .amplían 

.•• El periodo de transicfón comprende la fase que va desde la dtt 

rrota de las fuerzas sociales y polftlcas que representan a1 capl 

tallsmo -y a la domfnaclón Imperialista extranjera en los pafses 

---· 



3 

coloniales y neocolonlales- hasta el momento en que el régimen 

social del pafs en que ha tenido lugar la revolucl6n puede ser 

caracterizado ya plenamente co110 social lsta, por haberse establ~ 

c:ldo en 61, de una manera definitiva y pennanenle, las formas de 

propiedad y las relaciones de producción soclal Is tas y comenzar 

el proceso de construcción comunista~1 

Carlos Rafael Rodrfguez, Cuba en el tr.§nslto al socialismo. 

Como podemos ver, la toma del poder por parte de los sectores P.Q. 

pulares o del mismo proletariado es un paso Indispensable para comen

zar la construcción al social lsmo. 

El periodo de transición es una necesidad para los países que 

emprenden el camlno hacia el socialismo. Los nuevos gobiernos, con la 

lntonsl6n de l lquldar los rescoldos del Estado anterior, tienen que 

·emprender transformaciones de fondo en todas las esferas de la socf!!_ 

dad, tarea ,que so desarrolla duran to ese lapso y quo es bastante dl

ffcl 1 debido a la fuerte lucha que desencadena la burguesla al ver quo 

esta siendo desplazada definitivamente del poder, tanto en la esfera 

política como en la econ6mlca. 

El lnter6s que la teorfa Marxlc:ta h.1 d'?dfcado .JI ptJrlodo dn troQ. 

slc16n revolucionarla est.1 basado, sobre todo, en las dlferéncias e_t 

tructurales que se presentaron durante esto periodo Inicial entre los 

pa1ses que emprendieron el rumbo al social lsmo. 

"Una vez que el soclallsmo se afianza, las estructuras económicas 
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tienden a hacerse sfmllares, las clases sociales son más o menos las 

mismas·, aunque se diferencien en sus rasgos naclonales. En cambio, 

mientras se está en el tránsito del capitalismo al socfallsmo, las 

diferencias entre ese proceso en un pals Industrial, como Checoslov!_ 

qula y otro con arrastres feudales y predominio de la produccl6n meL 

cantll 1 deformado además por la penetración lmperfallsta, como Vlei 
(/) 

nam son muy con·;frtcrables 11 o, en el caso que nos ocupa, las dlfcre!!. 

c:las cntr•J Cuba - un pafs semlcolonlal en el momento de darse la rst 

voluclón - y la misma Checoslovaquia son abismales. Es por ello que, 

en los últimos tiempos, numerosos autores marxistas se h;;in visto en 

la necesidad de analizar en qué puntos coincidieron los procesos do 

translcl6n en los diferentes paises quo adoptaron la vfa al socla11¡ 

mo. 

Con respecto a los estudios existentes, no es aventurado decir 

que la translc16n se ha presentado en dos formas: "Una forma de~-

slclón radical: Ja transición del modo de producción capitalista al 

modo de producción socialista, es decir, el paso de un pafs de un P2 

rlodo de la hlstoíla de la hU11anldad a otro, mediante un cambio vto-

lento en las relaciones de producción y en las relaciones de clases 

socfales, y mediante Ja sustitución de una maqulnürla estatal por 

(7) ROORJGUEZ, Carlos Rafael. Cuba en trtinsito al soclallsmo (1959 

1963)- lcnln y la cuestión colonial. Héxico,1978. Pág. 12. 
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otra, teniendo esta última otro carActer de clase .•• y una Forma de 

translc10n mas limitada y de contenido mucho más Incierto, es decir, 

bajo la fonna de transición de economías y de sociedades sometidas 

ayer a la dominación colonial y que han entrado en un periodo posco

/onlal. Esto ~egu11do tipo de transición evoca los problemas designa

dos niedlante esos otros conceptos de Ja práctica que son los términos 

•neolmperlallsmo 1 , 'neocolonlallsmo' y también de 'soclallsmo espec! 
(8) 

11co 111 
• 

Como se advierte, en el primer tipo de translcfón hay una condl 

cl6n previa que es el cambio de carácter clasista del Estado: paso 

del poder estatal a los obreros o a una coalición de clases anterlo,t 

mente explotadas. En el segundo, la dominación anterior no ha sido 

abol fda, sino solamente modlílcada y por lo tanto se sigue mantenle!!. 

do la explotación del hombre p_or el hombre ya que el Estado contlnÚ• 

en manos de las clases explotadoras y no de los trabajadores. 

Flnal¡nente, CCJ Importante Insistir en el hecho de que, el perlQ. 

do de transición ha venido a ser estudiado con más enfásis después de 

la revoluclón rusa porque, como dije antes, el car.§cter expllcitame!!. 

te nacional de esas transformaciones hac.:emás dlílcll Identificar los 

puntos de convergencia entre los procesos que se h.1n dado en gran ca!!. 

tldad de pafses. 

Por ejemplo, el grado de desarrollo alcanzado por el capital lsmo 

es uno de Jos ractores del cual depende la duración y las dlílculta-

(8) BETTELHEIH, Charles. la transición a la economfa socialista. Bar. 
celona, 1974. P.1gs. IJ-12. 
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des del perlado de transición. Al respecto Lenln afirmaba: 11No c:abe 

duda que en un pafs donde la Inmensa mayorfa de la población son p,;. 

quenas productores agrtcolas, sólo es posible llevar a cabo la revQ. 

luclón socfallsta a través de una serle de medidas transitorias es-

pecfales 1 que no serian necesarias en parses de capitalismo desarrg, 

llado, donde las obreros de la Industria y la agricultura constltu-
(9) 

yen una mayorfa aplastante". 

Al examinar el caso cubano, donde de acuerdo a la afirmación de 

lenln "Ja Inmensa mayoría de la poblaclón son pequeños productores 

agrfcolas 1
', t'cnemos como resultado un tipo de translc16n de un modo 

de producción capltallsta a un modo de producción socialista donde 

primero se presenta la fase dcmocrát lco~rcvolucionarla y ant lmperl~ 

ll5tíl p~ra flnalmente adoptar el sistema soclallsta como el que regl 

rá los destinos del país. 

Por tal motivo, y teniendo en cuenta que contamos con las bases 

para entender el proceso cubano, procederemos de lnmedlalo a su est~ 

dio. 

1.2. PERIOOO OE TRANSICION EN CUBA 

Con el triunfo de la revolución y el derrocamiento del dictador 

Batista se abrieron las pucrlas paril que Cuba se desarrollara por Ja 

senda de la democracia y el <;ocia! lsmo. 

(~} LENI,,, V.1. Obr;?, completas, Argentina, 1~60, V. 32. Pág. 207. 
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Como es sabido, el trabajo de construcción del socialismo se 

Inició durante la etapa democrática que se definió por sus tareas a.a, 

tlr.1porlotlst.sy antlollgárqulcas. Vanla Bamblrrla, en su llbro ~ 

voluc16n cubana: una relnterpretac!6n, define muy bien esta etapa 

cuando declara: 11Ella es la expresión de una detennlnada correlación 

de fuerzas, en la cual el poder bur~u6s !.Ub~l<>te tadavfa, la clase 

obrera aún no desl Inda totalmente su propio poder para enfrentarlo d~ 

finllivamente al poder burgués y la construcción de la DI lanza re\loly_ 

clonarla de clases sigue su curso, mediante la Incorporación a ella 
(10) 

de las capas atrasadas del pueblo" . 

Con el propósito de una e)(plicaclón m.1s completa, creemo::i de v! 

tal Importancia referirnos crono16glcamentc a los cambios que se dl~ 

ron en Cuba en osa etapa democrática (de 1959 a mediados de 1960)po.t 

que nos muestra la necesidad de un cambio radical y (do la primera 

mitad de 1960 hasta 1961) el tránsito- al social lsmo, 

M El gobierno revolucionario, basándose en el apoyo popular, lnca~tó 

los bienes de los reaccionarios que se hablan adueñado de las rlqu~ 

zas del pueblo. Por ejemplo, el valor de las propiedades conf lsca-

das a Batista ascend(a a 400.000.000 de dólares. 

Para llevar adelante este proceso, se fundó, en enero de l~r59, el 

Hlnlsterlo de Recuperación de Bienes Halversados, el que también 

(10) BNiBIRRA, Vanla. La reyoluci6n cubana:una relntcrpretacl6n. Chi
le, 197). PAg. 12. 
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deeomls6 bleoes a 2.500 personas, Incluyendo )00 e-\preses dlferen· 

tes (de e11as, 20 centrales azucareros), 2.000 edificios, ZSO h.!, 

clendas agropecuarloas con área total de 67.000 hectáreas, por una 

suma de 500.000.000 de d61ares. 

- El 11 de enero de 1959 la Unión Soviética reconoce al gobierno r~ 

voluctonario de tuba . 

... E1 17 de mayo de 1959 se aprueba la primera ley de reforma agraria 

que clausura el latlfundio, pone fin a la propiedad agrarta en po

<ler de los extranjeros y fija como tope ná1othno de propiedad privada 

400 hectáreas de tierra. 

Oe esta forma, el 41% de la tierra cultivable pasa al sector estatal 

y el restante '!/1/.. a los campes lnos. 

Es lmportantc anotar que, debido a la gran penetración del impcrla-

1 lsmo norteamericano en el campo cubano, se produjeron lon001crables 

conf1 lctos. 

De esta forma. las clases dosplal'ada~ del poder y el gobierno norte'ª

merlcano t110ntaron la contrarrevolución, agudizando la lucha de cla

ses en Cuba • 

... El 26 de octubre de 1955 se anuncia la creación de las mi 1 telas nj! 

c;ionalc!> rcvoluciona,las. 

- El 28 de enero de 1')60 se cre.'l la Asocíacl6n Je jóvenes rebeldes. 

- El 3 de mayo de 1960 Cuba y la URSS restablecen relaciones dlplom! 

tlca!J, 

- El 6 de agosto de 1960, debido a Ja insistente uctlvldad contrarr.s,. 



voluclonarla, el gobierno nacional Izó las 26 compañfas norteamerlc! 

nas más grandes con todas sus dependencias bajo su control, con un 

valor total de 800.000.000 de dólares Incluyendo a las compañfas 

eléctrica y telefónica, tres reflnerlas de petróleo y 21 firmas que 

agrupaban 36 centrales azucareros. 

El 17 de septiembre de 1960, como respuesta al bloqueo económico i!l!_ 

puesto a la Isla, se nacionaliza la banca norteclmorlcana: Flrst Na

tlonal Bank 1 Clty Bank of New York, Chase Manhattan Bank y Flrs Na

tlonal Bank of Bastan. 

El 28 de septiembre de 1960, se crecln los COR- Comité.; de defensa de 

la revoluc16n. 

- El 19 de octubre de 1960, el gobierno revolucionarlo nacional iza tQ. 

das las propiedades lmperlallstas que subslstfan en el pats (166 e!!!, 

presas). 

Durante la etapa antlmperlallsta y clntllatlfundlsta, se liquida

ron todas las bases de dominio ccon~nlco. Fidcl Castro, al refe

rirse a las promesas hechas en la historia me absolverá, declara 

en octubre de 1960: La primera etapa de nuestra rcvolucl6n se ha 

cumpl Ido, tenemos la satisfacción de presentar un progra,.1.J cumpll 

do, 

El de enero de 1961 comienza la campaña nacional de alfabetlz.ac16n. 

• El 3 de enero de 1961 Estados Unidos hace formal la ruptura de rela

ciones con Cuba. 

En febrero de 1961 so reorganiza el poder judlclal. 
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Se fundan el Ministerio de Comercio Exterior, el Ministerio de In· 

dustrla y la Junta Central de Planlflcacl6n . 

.. El 16 de abril de 1961 Fldel, reunido con los trabajadores que están 

rindiendo homenaje a las victimas de los bombardeos Imperial Is tas, 
(11) 

proclama el carácter socialista de la revolución cubana. 

Los Intereses geopol fticos del imperio y los Intereses económicos 

norteamericanos en Cuba -que abarcaban distintas eSferas de la economía 

y que constltufan una fuente de riqueza Importante para Estados Unidos-

al ser afectados por las medidas revolucionarlas no dejaron esperar su 

violenta reacción contra la revolución: 11 1) en lo político, mediante 

una campaña periodística de difamación, desprestigio, y un esfuerzo si~ 

temático para volver al pueblo cubano contra sus dirigentes y confundir 

a la opinión Internacional, respecto al contenido y significación de la 

rev? 1uct6n ¡ 2) en e 1 terreno s ubvers I vo-consp 1 rat i vo, u t 111 zando bomba.t 

deos p 1 ratas 1 1nf11traei6n de esp 1 as , a tentados y acciones de comando~ 

3) en lo militar, fomentando acciones de guerrilla y· llevando a cabo el 

desembarco del ejército mercenario en Playa Glr6n 1 apoyados por barcos 

de guerra, aviones,· tanques y todo el Implemento bél leo moderno¡ l.t) en 

lo dlplomatlco, utilizando a los gobiernos sumisos y a la OEA para fo!, 

zar a los paises d.e América Latina a romper relaciones con Cuba y COL! 

denar su revoluc16n; 'J) en el terreno econ6mico, mediante el sabotaje 

a la producción, la suspcnc16n de la cuota azucarera, el bloqueo, tra-

(11) Estos datos fueron tomados de: SHKADOV 1 lv.'ln, rt tJI, Valentla y 
fraternidad. La Habana, 1qBJ.Pág. 61.t. 
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( 12) 
tando de lograr el estrangulamiento econ6mlco de la lsla 11 

• Estos rnQ. 

tlvos, de constante presión, contribuyeron a la rápida radlcallzación 

de las masas y a que se tomaran importantes medidas como las descritas 

anterlarmenle en la cronologfa de los años del tránsito revolucionarlo. 

11 La nacionalización de la gran propiedad privada de la burguesla 

cubana slgnlf lcó la destrucción de la base económica del dominio del 
( 13) 

capital en general en el pats 11 y, por ello, desde un principio la buL 

guesfa cubana se alió al Imperialismo norteamericano en sus afanes con, 

trarrevoluclonarlos, montando movimientos de resistencia, tanto desde 

el exterior como en el Interior, que fracasaron en todos sus Intentos. 

Teniendo en cuenta que el desarrollo económico y soclñl que aspl 

raba cubrir las necesidades del pueblo no podta darse dentro de la .e.1. 

tructura del capitalismo dependiente, a partir de la primera mitad del 

año 1960 11se empieza a desarrollar un proceso cualitativamente nuevo 

que se caracteriza por la transfonnaclón social lsta de Cuba. La econo 

mla cubana ~ntra a socializarse, las relaciones de producción se rev2 

lucionarlzan y !e destruyen los restos de la superestructura polltlca, 

jurtdlca y administrativa; junto a esas transformaciones, la base real 

de la domln·aclón capital lsta que había sobrevivido durante la primera 

etapa revolucionarla, es 1 lquldada tanto en el nivel lnfrawestructural 

como superwestructural, cediendo paso a la estructuración de nuevas 

(12) PIERRE Charles, Gérard. Génesis de la revolución cubana. México, 
1976. Pág. 160. 

(13) SHKADDV, lván, et al, 2!!.:....E.!!·Pág>. 6)-69. 
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formas de poder, de organtzacl6n social de Ja producción y de la cul 

tura. la correlacl6n de fuerzas entre las clases sociales, cuyas a! 

teractones se verifican desde los primeros meses de la toma del poder, 

es definitivamente modificada en favor de la hegemOnfa del proletarl!!, 

do en alianza estrecha con el campesinado pobre y la peque~a bi.ngµesta 
( 14) 

revoluclonarla 11 
• 

Como se advierte, Ja revolución al destruir radicalmente ta 81. 

tructura·econ6mlca de cxplotacl6n capitalista de la Isla (constatar 

en nuestra cronologfa del tránsito revoluclonarto, Págs. 7 .. JO), exl-

g16 en un corto periodo de tiempo una Inminente profundización que la 

llevó a construir las bases para la nueva sociedad socialista. Y dec! 

mos que se dl6 en un breve lapso porque durante el primer año la reva 

luc16n cubana trata de Implementar y cLmpl Ir el programa - de desarrQ. 

llo econ6mlco y social- que era bandera del movimiento 26 de julio, y 

ya,para el segundo semestre de 1960 empieza a darse Jo que se denomina 

transición al socialismo: 11Las nacionalizaciones de octubre de 1960 

son expl lcadas por el goblerno revolucionarlo de una manera dlstlnta 

a las anteriores. ~e proclama en ellas el objetivo de romper las ba

ses de antigua explotac16n social y de situar como objetivo fundameu 

tal de la sociedad que empieza a surgir, el de lograr el bienestar d~ 

flnltivo de los trabajadores mediante el desarrollo econ6mlco de la 

nación. Desde ese momento en lo adelante las propiedades estatales"'ª-

(14) BAHBlRRA, Van;a, op. dt. Pág. 139. 
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clonallzadas pasan a ser, a través de la presencia de un estado revQ, 

luclonarlo, propiedad del conjunto del pueblo, Por ello, aunque la 

declaración fonnal de Cuba como pafs social lsta no sugl6 en las pal~ 

bras de su dirigente máximo Fldel Castro hasta el dramático momento, 

el 16 do abrl 1 de 1961, en que 1 lam6 a los trabajadores, congregados 

para rendir el últlmo homenaje a las victimas de los bombardeos lmpJ! 

rlal Is tas del dla anterior, a defender aquel la revolucl6n bajo el gr! 

to de 'viva nuestra revolución social lsta 1
1 los caracteres socialistas 

del proceso revolucionarlo apareclan ya nttldamente a partir del 13 de 
( 15) 

octubre de 196011 
• 

En conclusl6n, el proceso de transición de la etapa democrática 

revolucionarla a la dictadura del proletariado es consecuenc:la de "la 

consolldac:l6n del papel dirigente del proletariado en la revoluc:lón, 

el reagrupamiento de las fuerzas de c:lase alrededor de éste y de la 
( 16) 

real lzac:l6n de transfonnaclones ec:on6mlco-soc:lales radlcales" 

Es ast c:omo, sólo dos años después de la toma del poder, existen 

en Cuba las bases de un nuevo sistema económico y soc:lal que por sus 

caracterfstlcas se define como socialista. 

1.3. HACIA UNA NUEVA CULTURA (PERIODO 1959 a 1965) 

En los primeros años de la revolución las tensiones han estado 

siempre latentes: Invasión a Playa Glrón, Crisis de Octubre, bloqueo, 

(15) ROORIGUEZ, Carlos Rafael, .!!i!,,..,ili. Polg. 135. 
(16) SHKADDV, lvoln, et al,~· P.!9, 69. 
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acciones de sabotaje emprendidas por los contrarrevolucionarios, plr!, 

terfa en alta mar, etc. Sin embargo, desde el triunfo de la revolucl6n 

y a pesar de esta situación adversa, la cultura cubana ha real Izado 

cambios sustanciales y creado Instrumentos que le han permitido canse~ 

var su presencia no s6Jo en el ámbito cultural Interno, sino tambl6n 

en el resto del continente: en el campo cultural 11el gobierno cubano 

logró burlar el bloqueo y Jogr6 crear no sólo lnstl tutos y órganos que, 

desde la Isla, dlfundferon su pclttlca cultural sino también logró bu.t 

larlo por medio de Institutos y órganos publicitarios latinoamericanos 
(17) 

que funclonarOn fuera de Cuba" . Para citar sólo dos ejemplos, el se-

manario Primera Plana de Argentina y Marcha de Uruguay fueron órganos 

de difusión de Ja política cultural revolucionarla y a su vez colabor~ 

ron con la revista Casa de las Am~rlcas con artfculos, comentarios y 

con periodistas y escritores que sirvieron como Jurados en los dlfere.u 

tes concursos de esa institución. 

Véamos ahora cu.\les fueron las medidas que se tomaron y los instl 

tutos que se crearon durante el periodo 1959-1965, porque ellos han sl 

do los pilares de l,a nueva cultura, 

El primero de marzo de 1959 se publica el diario Revolución, bajo Ja 

dirección de Carlos Franqut. 

"Lunes de Revolución" es su suplemento cultural y tiene como jefe de 

redacción a Gui l lenno Cabrera Infante. 

(17) ROORIGUEZ Hanega! 1 Emir. 11 la nueva novela vista desde Cuba 11 en 
revista Iberoamericana, Pittsburgh, Nos.92-93, Jul-dic 1975.Pág, 
651. 
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•El 24 de marzo de 1959 se funda el Instituto Cubano de Arte e lndu~ 

tria ClnematogrAflca (ICAIC) • 

... En 1960 el gobierno de Cuba crea la Casa de las Américas, bajo la 

dirección de Haydée Santamarfa, 

El primer número de la revista bimestral Casa de las Américas es de 

junfo .. jullo de 1960. Directores: Fausto Has6 y Antón Arrufat. A par, 

tlr de marzo-abril de 1961 queda solamente Arrufat como director.Con 

el número 30, de mayo-junio de 1965, pasa a ocupar el cargo de dlre~ 

tor Roberto Fernández Retamar. 

A partir de 1960, Casa de las Am6rlcas crea un concurso literario 

para Am6rlca latina y España y otorga premio anual en las siguientes 

categortas: ensayo, novela, cuento, teatro 1 poesla y testimonio¡ e 

Inicia la publ lcaclón de los libros premiados • 

.. El primero de enero de 1961 se Inicia en Cuba la campaña de alfabe

tización. 

- En junio de 1961 Fldel Castro pronuncia el discurso conocido como 

Palabras a los intelectuales en el que se postula en ltncas genera

les la polrtlca cultural de la revolucl6n cubana. 

- En 1961 se crea el Consejo Nacional de la Cultura (CNC). 

- En agosto de 1961 se crea la Unión de Escritores y Artistas de Cuba 

(UNEAC), Por la misma fecha aparecen los·6rganos de difusión de la 

UNEAC, que son la revista Unión y La gaceta do Cuba . 

.. El 22 de diciembre de 1961 Cuba se declara ante el mundo "Territorio 

libre de analfabetismo". 
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- En 1962 se crea el Instituto Cubano de Radiodifusión. 

- En 1962 se constituye la empresa de grabaciones Y edlclones mus fe-ª. 

les . 

.. En 1962 se funda la Casa Editora del Estado, que en sus comienzos 

dirige Alejo Carpentler . 

.. En 1962 se crea el órgano cultural de las Fuerzas Armadas Revoluc1Q. 

narlas (FAR): la revista Verde ol lvo. 

- Se crea el diario Juventud rebelde, cuyo suplemento \Iterarlo es el 

"Caimán Barbudo" que c0mlenzJ a circular en marzo de 1966. 

- En 1963 se ·establece la Comisión Nacional de Museos y Monumentos. 

- En 1965 se crea Ediciones Revolucionarlas. 

- En 1965 se crea el Instituto de Literatura y Llngufstlca (ILL). 

- En octubre de 1965 se crea el órgano oficial del partido comunista 

cubano: el perl6dlco Granma, 

Como se puede observar. la revoluclón se próyccta de manera CO.!!. 

lundenle en el campo <le la cultura y, ?ara sólo citar un ejemplo, es 

en buena parte por el apoyo que se Je ha dado a las editoriales: 11a~ 

tualmentc, el pueblo cubano dispone de un per caplta anual de 4.1 ll 

bro~, entre los producidos nacionalmente y los importados, que contra_i 
( 1 B) 

ta can el 0.6 existente en 1959'.1 

Antes de entrar al estudio de los diferentes momentos. de la na-

rrativa del periodo 1959-1965, creernos necesario abordar brevemente 

(18) ARIAS, Salvador, et al. L.1 cultura en Cuba socialista. La Habana, 
1982, Pág.18. 
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algunos aspectos que conforman la cultura nacional porque con el los 

podemos tener una visión amplla de la época que abarca la novela (k

rrorlas del subdesarrollo, objeto de esta Investigación. 

En primera Instancia, se hace Imprescindible referirnos a la 

campa;,a de alfabetlzacl6n con Ja cual se erradicó el problema del ana! 

fabetlsmo -uno de los mAi¡ graves en Cuba 00 y que ha sido c:allflcada 

por los técnicos de la UNESCO como "una proeza de excepción, que conj_ 

t:tuye no sólo la bai¡e e~pectacular y casi lncrefble de esas condlclQ. 

nes v aquellos instrumentos, sino también la obra cultural m~s asom-
( 19) 

brasa de la revoluclón 1
•
1 

A través de las estadlstlcas podemos darnos cuenta por qué se le 

ha denominado a la campafta de alfabetización la obra cultural más lm. 

preslonante llevada a cabo en la Isla: "Al triunfar la revoluclón, 48 

de cada 100 nl~os no r,abfan leer ni escribir. Y tampoco 2 mil Iones de 

adultos. Además, sólo uf 6% de la población e~colar matriculada llegi 
(20) 

ba al sexto grado de primariaº . Con Ja campaña no s6/o se arradicó 

el analfabetlsmo, sino que el pueblo cubano pudo escalar sin trople-

zos -durante los a~os siguientes- los diferentes niveles de escolarl 

dad (primario, secundarlo, universitario y de especialización), como 

se puede observar por medio de estos datos: 11 En los primeros quince 

ai\os, el núnero de estudl1lntes de las e'Scuelas primarias y secundarlas 

(19)Cltado en BARNET, Hlguel, et al, Literatura y arte nuevo en Cuba. 
Barculona, 1977. Pág. 8. 

(20)VARELA, Alfredo.Cuba con toda la barba. Buenos AJ res, 1~60.Pág. 133. 
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se elevó de 811,000 en el curso 1958-1959, a 3'051.000 en 1975-1976. 

El nt'.inero de los estudiantes universitarios en ese periodo aumentó 

de 15.000 a 83.000 y en 1980 alcanzó la cifra de 200.000. Entre 1979 

-1980, las unlvers fdades graduaron 20,000 especial Is tas, mc1s de la 

cantidad total de estudiantes existentes en al pals antes del trlu.u 
(21) 

fo revoluclonarlo (slc) 11 • Para llegar a estas resultados, de verdad 

asombrosos, durante 1959 el gobierno revoluclonarlo creó 10.000 e~ 

cuelas rurales y JOO urbanas que funcionaron en edificios confisca-

dos a la burguesf a o en locales construidos por obreros y soldados 

rebeldes. De ·Igual forma, el trabajo voluntario de 300,000 personas 

-que se dedicaron a enseñar- fue parte decisiva para convertir a C.!! 

ba en territorio libre de analfabetismo. 

Además, es de Interés señalar que, en los últimos tiempos y con 

el propósito de que la enseñanza 1 legara a los lugüres 1nás apartados 

de la isla, se comenzaron a Impartir clases por radio y tclevislón a 

nivel primario, secundario y preuniversilario porque como .Jflnnó Fl 

del Castro, en el primer Congreso di.! Educación y Cultura -real Izado 

el 30 de abril de .1971, 11La campaña do nlfabetlzacl6n, Ja raclonall-

zaclón de la enseñanza y de lo~ medios masivo!> de comunicación, los 

planes de becas y la creación de los organls1nos culturales fueron pr~ 
(22) 

misas esenciales de esta transformaclón 11
• 

Pasando al campo de la pintura, se ha clasificado a los pintores 

(21) SHKADOV, lv."tn, et al. op. cit. rtig. 224. 
(22) Citado en MONTANER. Carlos Alberto. Informe secreto sobre la re

volución cubana. Madrid, IS76, Pág. 14~~. 
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de la siguiente n1anera: Primera prc.íll0ci6n: los que ya eran famosos 

antes de la revolución y de los cuales sólo uno de el los escoge el 

eKlllo: Cándido Bennúdez. los cinco restantes (Eduardo Abcla, Víctor 

Manuel Portocarrero, Amella PeláeL, t1arl.:ino Rodrlgucz \' ~·11 frcdo Lam) 

quienes a partir de 1927 fueron los Iniciadores de Ja pintura moderna 

en Cuba, contlnuan con la misma 11nea que venlan trabajando y por pr! 

mera vez reciben la divulgación merecida, 

Segunda promoción: está Integrada por Servando Cabrera y Carmelo Gon-

z31es que trabajan temas de Ja revolución. 

Tercera promoción: Antonla\Elrlz (expresionismo), Antonio Vida! (ex-

prosionlsmo abstracto) y Corratge (cinética y r.onstructlvlsmo). 

Durante los prfmeros ai'los de la revolucl6n, existen en Cuba dos 

centros de enseñanza: a) La Escuela de Cubanacán y, b) La Academia de 

S.:in Alejandro. En la primera se pueden ob!>ervar todas las tendencias 

del arte contempor.1neo, mientras que en la segunda apenas comienza una 

renovación de las técnicas pict6rlcas. 

Pero 1 as dos cxpre-: iones a rt is t / cas que mayor acog 1 d.1 h<ln ttin 1 do 

dentro del púhl leo cubano (1959-1965), son los afiches y el doctMTiental 

cinematográfico. Respecto a los primeros, Mario Benedettl dice: "Ti!nto 

los afiches culturales como lo'i grandes carteles ( sobre terrwc; da la 

zafra, la siembra del café, el cordón de la Habana, etc.) .;onde una 

calidad excepcional. En la órbita de los pai:>es '>Ociall'itas .,61o PolQ. 
(2)) 

nla puede acaso emp<JrejtJr ese nivel" 

(2)) BARNET, Hlguol,ot al. 2JL..tll.. Póq, 11+. 
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En lo que respecta al cine, antes de 1958 ·según expertosM no 

extstf• en Cuba una Industria cinematográfica como tal, Con el trlu.a. 

fo de la revolucl6n se crea el Instituto Cubano de Arte e Industria 

Cinematográfica (ICAIC) y se 11hace necesario, paralelllmonte a la ere! 

cl6n do una Industria de cine, Inexistente antes de la revolución, al 

fabetlzar a todo un pueblo,,. No se esperó a hacer primero lo uno Y 

después lo otro. Con los pocos tEcnlcos de cine existentes en el pafs 

se Inició ademAs el desarrollo acelerado de Jos que no lo eran (trab,! 

jando y estudiando al mismo tiempo). Y se llevó el cine por primera 

vez a las áreaS rurales y de dlftctl acceso, incorporando millares de 
(24) 

nuevos espectadores 11• 

Debido a que en los primeros momentos del triunfo revoiucionarlo 

no habta m~s opción de preparación en el oficio cinematográfico que la 

de formarse a partir de Ja práctica cotidiana hay una concepción que 

1'marc6 la fonnact6n y desarrol Jo de los cuadros cinematográficos: Ja 

necesarla lncurs 16n en el terreno del docuncntal, como método para 

lnlclacl6n en el dominio del oficio. y como medio Idóneo para establQ. 
(25) 

cer un nexo regular, y directo con la problemática y el públlco11 ; 

Esta Interacción clneastawreal ldad generó un Importante movlmten 

to documental que "pese a su corta edad ha mantenido una frescura y 

una vitalidad propias, reconocidas en el plano nacional e lnternaclo-

nal. Este ha sido poslble porque nuestro cine no se ha llmltado a re-

(24) lbld,, P~g. 48. 
(25)ARIAS, Salvador, el al. op. cit. P.1g. 221. 
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glstrar pasivamente los hechos que aborda. Tanto en lo excepciona! 

como en lo anodino, lo épico como lo cotidiano, se ha filmado tratau 
(26) 

do de trascender Ja visión epidérmica del sucesoº y, como lo podemos 

constatar en los siguientes datos estadTstlcos, la acogida ha hecho 

que la produccl6n de documenta/es sobrepase la de otros géneros: 11En 

el periodo 1959-1978 se han producido 86 largometrajes 1 12 medlometr!_ 
(2 7) 

jes y 613 docwnentalesº . 

Hemos puesto &nfasls en el documental porque ha ejercido una gran 

Influencia hasta en el cine de ficción, aunque no debemos olvldar que 

en sus diferentes clasificaciones el cine cubano ha sido objeto de 1!!!. 

portantes distinciones: 11EI cine cubano ha participado, hasta finales 

de 1978, en 475 festivales Internacionales, obteniendo 227 premios 
(28) 

principales" 

De otro lado, el ICAIC ha venido colaborando con los creadores 

muslcales y viceversa. Los segundos, utilizan los estudios del ICAIC 

y es "a tr~vés de los laboratorios del lnst 1 tu to que se ha dado Inicio 

a las experimentaciones electroacústicas, tanto en lo que se refiere 
(29) 

a la música concreta como a la música electr6nlca11 • los primeros, en. 

cargan a los creadores mus leales -en muchas ocasiones- de la musical! 

(26).l.!!!J!.., PAg. 222. 

(27).!JWl., PAg. 216. 

(28) lbld., PAg. 217. 

(29)BARNET. Hlgool, et al. !l.ILS.!J.. PAg. 17. 
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zaclón de sus pelfculas. 

Con el triunfo de la revo1ucl6n la música cubana, que b6slcamente se 

habfa venido desarrollando a partir de esfuerzos personales, recibe 

un Importante sostén y empuje. La revolución trajo consigo una nueva 

polftlca cultural en el campo musical que abarcó desde planes de tm 

pulso a la creación y a la Investigación muslcológica, hasta Ja celg, 

braclón de festivales, concursos e Intercambios artistlcos con di~ 

tintos pafses. Entre los festivales (celebrados a partir de 1961)que 

han contribuido al desarrollo y conocimiento de la música lslei\a"los 

de mAs trasce.ndencla, aparte de los organizados por Ja Casa de las 

Américas y los correspondientes al movimiento de aficionados, son el 

Festival de Música Cubana, el Festival Nacional de Coros, el Festival 

Nacional de la Trova y de la Nueva Trova, la Jornada de la Canción PQ. 

lítica, el Festival de la Rumba, el del Danzón, el del Son, el Festl .. 

val de la Música Sinfónica Alejandro Garcta Caturla, el Festival Na .. 
(30) 

clonal de Bandas de HC.slca y el Festiva! Nacional de Arte Popular". 

En cuanto a la llamada música culta -en los primeros años de la 

revolución- se crearon las bases para una sólida ejecución y difusión: 

en 1959 se funda el Coro Nacional, en 1960 se reorganiza la Orquesta 

Sinfónica Nacional y en 19ó0 surge la Orquesta Nacional de Teatro,dei 

tinada a acompañar al bal Jet y al género !frico. 

En otras palabras, 11 la música cubana lia seguido desarrollando sus 

caracterfstlcas tradicionales y, a la vez, se ha ido ensanchando, en 

(30)SARUSKJ, Jaime y MOSQUERA,Gertlrdo. la poi ft lea cultural en Cuba. 
Madrid, 197S. Páq. 46. 
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rlqueclendo y profundizando en nuevos enfoques y proyecciones. En et 

ámbito de 1o popular se ha producido una renovación en los ritmos Y 

sonoridades. mientras que en la llamada mOslca culta se Incorporan 

la experimentación y el uso de las nuevas técnicas y lenguajes con un 

sentido creador de lndfscutlble raigambre nacional. En este ambiente 

de libertad creadora se destaca la labor de compositores de promoclQ, 

nes anteriores junto con 1111 de j6vcnes que alcanzan ya prestigio In. 

ternaclonal, De especial Importancia resulta el movimiento de Ja nu!! 

va trova, que continúa una linea muy genuina de la música popular, 

que es la canción tradlclonal trovadoresca de ra1z nacional y de eco. 
(J 1) 

tenido social y que utiliza \os elementos técnicos contempor~neos 11 • 

Finalmente, se puede decir con bastante claridad que en Cuba se 

comienza a producir 11una música más racional, m~s poétfca que sensual, 
(32) 

m~s discursiva que evasivaº, como se observa en Silvia Rodrfgucz y 

Pablo Miianés que son los "creadores más originales, Inesperados, de 

estos últimos veinte años. La historia de la revolución est6 en la 

letra de sus canciones y muchas contienen agudos comentarlos sobre Ja 
(33) 

real ldad 11 • 

Para concluir, esta breve Introducción a la nueva cultura cubaw 

na, citaremos un párrafo del libro Dispositivos en Ja flor que sia. 

tetlza lo que ocurrió en Cuba durante los primeros años de la revow 

(Jl)lbld •. Pág. 47. 
(J2)0ESHOES, Edmundo, ~·Pág. 551. 
(34).!l!.l.!!.., Pág. 551. 
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lucl6n: "la creación orfglnal no siempre aparece donde la esperába-

rnos. Cuando Ja buscábamos en la novela, apareció en el cine, Como Ja 

poesía en la canción y la pintura en un transitorio afiche •.. Lo lnej_ 
(35) 

perado -en la historia y en la cultura- es señal de vida", 

1,4, LA CREACION LITERAAIA OE IS59 a 1965 

No es aventurado afirmar que en el .\mb!to 1 Iterarlo la rcvolu-

e Ión genera ·como en los otros campos- Importantes transfonnaclom:is 

dignas de destacarse: 11 Se Impone lo social y el estllo capaz de ser 

vehTculo de expresión que alcance, no a minorías, sino al pueblo en 

su conjunto, todo lo cual lmpllca radicales transformaciones en la 

crcacl6n literaria, en su léxfco y construcción Idiomática, en su pe!!. 

samlento y en todos los elementos y recursos de la actividad artístl 
(36) 

ca 11
• 

Estos cambios abarcan desde la poesía que 11es el género en que 

la mayor parte de los creadores han sabido equll lbrar mejor la ambi· 
(37) 

c16n personal con las poslbllldades reales", hasta el teatro que con 

las nuevas condiciones Incrementó su desarrollo y llegó a los lugares 

más recónditos de la Isla, 

Pero, debido a las exigencias de la presente lnvestlgaclón,nue~ 

tra atención estar.\ centrada en la producción narrativa de los pcr/Q. 

dos 1959·1960 y 1961·1965 que seguidamente abordaremos. 

(JS)lbld., Págs. 551-552 
(36)LAZO, Ralmundo. Historia de la literatura cubana. P.\g, 281. 
(J7)BARNET, Miguel, et al. ~· P.lg, 22. 



1.4.1. Periodo 1959•1960 

Novelas publicadas: 

1959 El sol a plomo 

1959 La novena e~tacl6n 

1960 Bert1116n 166 

1960 Ma~ana es 26 

1959 El barranco 

1959 Y se salva el amor 

1960 Alma hueca 

Autor: 

Humberto Arenal 

José Becerra Ortega 

José Soler Pulg 

HI Ida Perera Soto 

Nlvarla Tejera 

Hlguel A, Macau 

Antonf a M. Amador 
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Las cuatro primeras novelas ubicadas en el llamado '~erlodo rQ, 
(JB) 

mántlco de la revoluc/6n 11 reflejan la felicidad por Ja c:afda del di&, 

tador Batista y se hace latente Ja espontaneidad y rebeldía del pue-

blo cubano. Sobro el las Soymour Mentan afl nna: 11 Son relatos breves, 

c?s6dlcos y emocionantes de la lucha que derrocó a Batista. Por el ea. 

fásls en el momento dramático, hay ralatlvamente poca preocupacl6n por 

los objetivos revolucionarlos de largo alcance o una conciencia naclo, 
(39) 

nal 11 
• 

En otras palabras, las cuatro primeras novelas tienen como tema prln-

(38) MENTON, Seymour. Narrativa de la revolucl6n cubana, Héxlco,1982. 
P.lg. 13. 

119) .l.!!.!.9.·, P.lg. 14. 
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clpa1 las persecuciones realizadas por los sicarios del dictador B! 

tfsta a los revolucionarios, transcurren durante los últimos dos añcs 

del batlstado 1957-1958 y no presentan ur.a preocupacl6n social iund.i! 

•nen tal, 

Las tres novelas restantes no tocan temas de la revolución Por 

ejemplo, Barranco narra los recuerdos de la qu~rra civil cspaílola, 

V se salva el amor es una novel.J de corte sent lmcnlal, 

t ,4,2, Periodo 1961-1965 

Novelas publ lcadas: 

1961 No hay prob 1 ema 

1961 lo bOsqueda 

1961 Frutos de azote 

1961 Tierra Inerme 

1962 Los dfas de nuestra angus t 1 a 

1962 Blrln 

1962 El sol, ese enemigo 

1962 Los muertos andan solos 

1962 El siglo de las luces 

1962 La maestra voluntaria 

1962 El descanso 

1963 Pequeñas maniobras 

1963 La situación 

Autor: 

Edmundo Oosnoes 

Jaime Sarusky 

Raul Aparicio Nogales 

Dora Alonso 

Noe 1 Navarro 

Eduardo Benct C 

José lorenzc Fuentes 

Juan Arcocha 

Alejo Carpent ler 

Daura O lema Garcfa 

Abclardo Plñelro 

Vlrglllo Plñera 

Llsandro Otero 



Novelas publicadas: 

1963 En el año de enero 

1963 Gestos 

1963 Tabaco 

1963 Un crl sur le rtvage 

1963 los primeros recuerdos 

1964 Concentración p6bllca 

1964 El derrumbe 

1964 El farol 

1964 Juan Quinqufn en pueblo mocho 

1964 El perseguido 

1964 Guamá 

1964 Después de la Z 

1965 Dos viajes 

1965 E 1 calacl lsmo 

1965 Memorias del Subdesarrollo 

1965 Los dioses mendigos 

Autor: 

José Soler Pulg 

Severo Sarduy 

leonel L6pez Nussa 

Eduardo Hanet 

Aracoll C. de Agullllli:1 

Raú 1 GonzA lez 

José Soler Pu lg 

Lo16 Soldevl 1 la 

Samue 1 Fe ljoo 

César Lcante 

EfllTla Armentcros 

Mariano Rodrfguez 

Vlctor Agostlnl 

Edmundo Desnoes 

Edmundo Desnoes 

Ramón Becal 1 
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En la mayorta de las 29 novelas publicadas entre 1961-1965, pr~ 

domina un tono existencial lsta, un mayor desarrollo y coherencia 1!!. 

terna y hay una constante justificación de las transformaciones que 

se han dado en la sociedad cubana. 

De 1 as 29, s6 lo tres (!lo hay prob 1 ema, Los d Tas de nuestra angus-

1.1! y Concentración públ lea) abordan el tema de las brutalidades com~ 

tldas por la poi lefa del dictador Batista (propio de la clasificación 
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1959-1960), pero el enfoque trasciende ese ámbito y nos entrega obras 

más complejas -tanto temática como estllfstlcamente- que las de lnl 

clos de la revolución, 

Es Importante señalar que, aunque aproximadamente la mitad de los 

autores de estas 29 novelas nacieron entre 1908-1920, las novelas de 

mayor trascendencia "fueron escritas en su mayor parte por los mle!!!. 

bros de la generación de 1950, llamada también la primera generación 

de Ja revolucl6n. Nacidos entre 192~ y 1937, estos autores se entren,! 

ron en los últimos anos de la década del 50, se fonnaron en el perlo-

do de degeneración moral de Cuba durante las presidencias de Ramón 

Grau San Martln (1944·1948), Carlos Prlo Socarr.!s (1948-1952) y Fulgen 

clo Batista (1952-1959). Aunque el golpe de Estado de 1952 de Batista 

constituyó uno de los acontecimientos fundamentales do la fonnaclón 

de esta generación, la mayor parte de estos contemporáneos de Fldel 

Castro (1926) no participó activamente en la lucha que derrocó a Batl! 

ta -ni en la Sierra ~aestra ni en La Habana- y muchos de el los vlvle~ 
(40) 

ron durante varios af\os en Jos Estados Unidos" • 

Sólo 6 do las novelas publicadas durante este segundo periodo 

(1961-1965) están ubicadas en Ja época posterior a 1959. Ellas son:!..! 

maestra voluntaria, El farol, En el a~o de enero, El catacllsmo, .!!D-.'1:.!. 

sur le rlvage y ~emorlas del subdesarrollo. 

Las dos primeras son doctrfnarlas y Ja atención está centrada en 

(40) lbld., PAgs. 24·25. 
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la campana de alfabetización. las cuatro novelas· restantes son menos 

doctrinarlas y· tratan -de diferente marera- los problemas que se le 

presentan a Ja burguesta para adaptarse a la revolución, Por ejemplo, 

Memorias del subdesarrollo -que se ubica dentro de este grupo- es la 

desc:rlpclón minuciosa (en fonna de diario) de un escritor pequeñobu.c. 

·gués que se plantea el confl lcto de la marginación o Integración a la 

revoluc16n y que, por ande, atraviesa por una crisis de Identidad SQ. 

cial entre lo que era antes de la revolución y lo que es ahora. 

Con base en estos lndlcadores 1 me entrevlstá con el escritor Hl 

guel Barnet y el poeta Pablo Armando Fern4ndez, quienes han estado 1! 

gados a la revolución y que nos aportan un análisis, desde su vivencia 

particular, sobre los primeros años de la revolución en el campo de la 

cultura y espectflcamente del arte literario. La entrevista fue reall 

zada en México D.F., el 4 de noviembre de 1986, durante la semana de 

cultura cubana en el Palacio de Hlnerfa. Nos permitimos citarla en eli 

tenso: 

EtiTREVISTA A MIGUEL BARNET 

P. De qué manera se dio el proceso de transición en Cuba, especlflc!!, 

mente en la cultura y en la llteratura7 

R. Bueno, el proceso de transición nos ha marcado a todos .•• todos SQ. 

mos hombres de transición, como dijo en una ocasión el poeta José 

Sacarlas Tarelda y después lo repitió fernández Retamar en su marA 

vil loso poema que escribió, que se llama 1 ~omos hombres de translcl 

6n 11 .Esa transición se mostró en todos los aspectos de nuestra vida: 
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en la vida cultural, en la vida diaria, en nuestros enfoques del 

mundo, en nuestra manera de ver el mundo,,,Oate cuenta que se tra.á_ 

tocaron todos los valores, hubo una Inversión total de valores y, 

entonces, nosotros renunciamos a muchas cosas gradualmente y unas 

veces hasta de manera brusca, porque Ja revolución cubana es un 

proceso muy Intenso y de la noche a la mañana amaneclamos con nue

vas medidas que cambiaban nuestra vida. Esto quiere decir que la 

transición fue real, no ha sido una transición que nos halla permi

tido medftar, reflexionar. 

Hemos tenido que clsumlr posturas a veces muy dlffcfles y hasta 1!!, 

congruentes para poder Ir con la marcha de la revolución y no que

darnos a la zaga, y en el caso mio, por ejemplo, se produce un prQ. 

ceso muy dramático porque yo era de una faml11a burguesa y mis va

lores eran otros, no eran los valores de la clase proletaria, qul.g, 

re decir que yo tuve que asimilar ese proceso porque quise, por VQ. 

Juntad, pero de una fonna también voluntaria y tensa, Esto transfoL 

m6 toda mi vida y qulzas le ha dado una cierta precipitación a mi 

obra y me ha obligado a ver la real ldad, como si cada dla de mi vl 

da fuera el Oltlmo, porque,,.lo digo yo hasta en un poema, •• y tam

blán, para cltar otro poema mio, escrlbt aquel poema de la revolu

clón, sobre la revolución, que decta: 11Entre tú y yo hay un montón 

de contradicciones que se Juntan para hacer de mi el sobresaltado 

que se hUTiedece la frente y te edifica". Es decir, que esta transl 

e Ión no se ha produc Ido como en otras etapas h 1 s t6r leas 1 que se 
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produce gradualmente, mediante un proceso de educación filosófica. 

Se produce por medidas, por medidas radicales que se tomaron¡ i!l 

tervencfones, cambio en la educación, cambio hasta en cosas muy 

menores de la vida, de la vida diaria, de la vida cotidiana, y no 

sé.,,yo creo que somos todos hombres de transición y seguiremos 

sleodo hombres de transición nlentras vivamos en una revolución 

que vA hacia -corno citaba Pablo Armando Fern6ndez- un coto de ma

yor realeza y de mayor grandeza también. 

P. Pero especlflcamente qué cambios se dieron desde el momento en que 

llegan los revolucionarlos al poder hasta que cambia el pafs al s~ 

'lallsmo, o sea en la etapa que llaman democrátlca7 

R. Se crearon muchas Instituciones, se creó una verdadera academia de 

ciencias, se creó un Consejo Nacional de Cultura, que luego devie

ne en Hlnlsterlo de Cultura: una editorial nacional que publlc6 ll 

bros de autores cubanos que antes publicaban con el esfuerzo del 

peculio personal; se hfcleron ediciones masivas de obras maestras 

de la literatura universal cano el Qui lote y otras obras, obras de 

Shakespeare, obras de Emlly Bronte 1 en fin ••• se produjeron cambios 

muy violentos hasta que todos esos cambios derivaron en la Instau

ración del socialismo y la lnstltuclonalfzacl6n de este sistema 

que es el que rige nuestras vidas. 

Yo creo que el proceso democrático fue Importante para hacernos ª!!. 

tender la necesidad de estos cali>los y durante ese proceso, just!_ 

mente, es que muchas personas que no entendtan las medidas revol!! 
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e lanarias, con Ja lntervencl6n de las empresas privadas, la r~ 

forma agraria, que fue una rcfonna agraria verdadera, real ,no una 

reforma agraria de fantasfa o de demagogia, pues, mucha gente .! 

bandon6 el pars y nos quedamos los que por curiosidad, por sensl

bllldad1 por espfrltu revolucionarlo, quisimos ver ese proceso, 

entenderlo y ser parte de él. 

P, CuAles fueron las principales tendencias literarias que se dieron 

durante esos primeros años7 

R. Bueno, se dio la tendencia del coloqulalismo, se dio la tendencia 

de la novela histórica e, Incluso, hasta se i!punt6 una tendencia 

del realismo socialista, en algunos casos, pero eso se fue tranl_ 

formando en otra cosa, porque nosotros no creemos en ninguno, V.! 

mos a declr, de esos cllchés 1 de esos esquemas, de esas recetas y 

se produjo un movimiento muy Importante en el teatro cubano, un 

teatro a la Intemperie, un teatro hacia afuera. Se creó el cine 

cubano 1 el verdadero cine cubano. Se crearon las Instituciones que 

permitieron el desarrollo de las Investigaciones de folklore cub,! 

no, de la etnograffa cubana; dentro de la academia de ciencias.se 

cre6 el conjunto folk16rlco, el Instituto de estudios africanistas. 

En fin, yo creo que fundamentalmente y en resumen lo que se crc6 

fue un movimiento hacia la verdadera identidad nacional. 

ENTREVISTA A PABLO ARMAtlOO FERNANDEZ 

P. De qué manera se dl6 el proceso de translcl6n en Cuba, espectflci!, 

mente en la cultura y en la llteratura1 
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R. Bueno, realmente no fue una transtcl6n vlolcnta, todo fue surglen 

do exactamente Igual corno la revoluclOn Iba cambiando su propio 

destino. Quiere decir, la revolución del 61 ya socialista no lo .2, 

raen el 59 1 aslmlsmo sucedió con la literatura, sucedió con la 

poesla, con la novela, con el cuento y también con las artes plA~ 

tlcas y la m~slca. 

Fue un movimiento de ola que sa fue Intensificando hasta remansarse 

en la orllla que, en este caso, era la revolución. Yo no dlrfa que 

fue una cosa brusca, el propio entusiasmo que generaba la revol!! 

cJOn fue cambiando -en cierto sentido• la fonna 1 el estilo y los 

temas. 

Yo tengo un libro que se llama Toda la poesfa y ya ahl hay poemas 

que recogen no solamente la lucha clandestina, sino la lucha en la 

sierra. Quiere decir que a partir del 59 estos temas lnvadleron,p~ 

ro nosotros no fuimos a ellos, ellos vinieron a nosotros .•• yo no 

creo que nosotros fuimos a esos temas, ellos vinieron a nosotros. 

Et advenimiento de la revolución, como podemos observar en las 2 

entrevistas, pone al alcance de los escritores nuevos temas o contenl 

dos que deben sor tratados de una manera dlferente, desde otra perspe.&, 

tlva. Si tenemos en cuenta que muchos de esos escritores carecfan de 

una experiencia revolucionarla directa y que muchos de ellos, aunque 

vivieron Jos problemas del pueblo, directa o Indirectamente, posefan 

una concepción del mundo que estaba ligada a su procedencia pequeñobu.r: 
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guesa 1 nos damos cuenta que el desafio para encontrar formas nuevas y 

adecuadas a la nueva sltuac16n era dlffcll 1 debido a que las medidas 

adoptadas por el gobierno revolucionarlo estaban trastocando los valQ. 

res de esos escritores que no posetan una completa claridad sobre los 

fntereses clasistas que se les proponfan o que segufan cargando con 

los prejuicios e Ideas de la sociedad anterior: 11cuando nas referimos 

al desgarramiento del Intelectual, nos referimos a un problema Ideal~ 

glco y no a un conflicto de tipo sentimental. El hecho de que los prQ. 

blcmas ldeo16glcos tengan ademas sus reflejos en la problemática se!!. 

tlmental no debe confundirnos.,,cn todo desgarramiento de los lntele~ 

tuales acostumbr6monos a ver primero un problema ldeo16glco y Juego, 

siempre como resultante del mismo, los problemas morales y senl.lment-ª. 

les. Estos problemas resultantes sólo podrán ser resueltos sobre la 
(41) 

base de la solución del confl lcto Ideológico de fondo 11 • 

la entrevista a Sarnet es un claro ejemplo da los problemas por 

los que generalmente atraviesa un escritor de transición: dfflcultad 

para desligarse totalmente de su pasado ante una realidad social que 

aunque se presenta más justa y hasta más cercana a sus propios Ideales 

de escritor.entra en contradicción con Jos valores liberales burgueses 

en los que se formó. 

Sl nos preguntamos el por qué un escritor como Barnet, poseedor 

do Ideas l lberales al Inicio do 1• revolucl6n, encuentra dificil el ca!!!. 

blo, hay que tener en cuenta la raigambre que adquiere la ldeologfa en 

---------------
(41 )DALTOH, Ro~ue, et al. E 1 Intelectual 'i. 1 a socledad 1 Méx.ico, 1985, 

Págs. 93-94. 
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determinadas personas, grupos o sociedades. "No todos los creadores 

evolucionaron ldeol6glcamente al mlsMo tlempo,,,algunos destruyeron 

rr,As rApldamante ea ellos los mitos lndlvtduallstas y egofstas del ª!l 

tlguo desorden social, el viejo horr.bre que persiste en nosotros mucho 

tiempo después de la entronización de nuevas estructuras econ6mlcas •• 

•• Esto se debe a la extrema complej ldad de las relaciones humanas, y 

a la especie de autonomta sagrada que adquieren las superestructuras 
(42) 

ideol6glcas 11 
, 

Con el advenimiento de la revoluclOn el Individualismo entra en 

crisis y, por ende, uno de los más afectados es el escritor de las~ 

síedüd anterior, el de la sociedad prerrevoluclonarla, porque tiene 

que luchar contra ese lastre y adoptar una posición diferente a la 

que le lmponta el antiguo Estado, pues hoy que tener en cuenta que 

los medidas tomadas durante el proceso de transición, sobre todo en 

materia económica, para l lquldar las bases materiales del antiguo rS, 

gimen, no suponen la Inmediata desaparición de la ldeologfa y de las 

costumbres prerrevoluclonarlas. 

Con el propósito de evitar los errores de otras sociedades socl,! 

listas y de liquidar el Individualismo para transfonnar al escritor 

pequeñoburgués, Ja revolución propuso, durante los primeros años, el 

denominado "baño soclaJI' para los creadores artfstlcos, Este consls-

tfa en llevar a cabo, paralelamente al trabajo creador, una práctica 

social como educador, miliciano, obrero, agricultor, etc. donde él-a 

(42).!!tl!!., P~gs. 71-72. 
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través del trabajo revoluclonarlo- pe1111eaba su conciencia con objetl 

vos colectivos y a su vez estaba en mejor posibll!dad de reflejar en 

su obra, can mayor claridad, el proceso que estaba viviendo: 11En un 

pafs que hace la revolucl6n para salir del subdesarrollo, el lntele.s, 

tual, en efecto, puede ejercer su responsabllldad ante el pueblo, dl 

gamos en dos niveles diferentes: puede cooperar con la pedagogta ge

neral de la revolucl6n, dando conferenclBi, escribiendo articulas, slell 

do profesor, contribuyendo a la difusión de la ldeologfa de la revol~ 

cl6n en la prensa, en la radio, en la telcvls16n, etc, sin olvidar 

que es también deber suyo el participar en las dernAs tareas de la r~ 

volucl6n, en la mlllcla, en el trabajo voluntario, los COR, en todas 

las actividades que nos permitan establecer un vlnc•Jla cada d(a más 
(4J) 

orgánico con la revolución y el pueblo que la real l1a 11 
• 

Como dice Barnet y como lo podemos constatar en las primeras p! 

glnas de esta Investigación: 1'Le transición en Cuba so produce por ms 

dldas, por medidas radicales que se tomaron" y que eran necesarias Pi!. 

ra la transformación estructural de la sociedad, tal es el caso de las 

nacional lzacloncs, de las Intervenciones en las Industrias, de los cam 

bias en la educación, etc. Estas medidas llevaron al escritor de tran 

slclón a Ir asumiendo posiciones con respecto a si mismo y a su obra 

en lo que se refiere a la marginación o Integración a la revolución: 

11E'ste es un hecho traumatlzante, del que cada uno de nosotros puede dar 

testimonios fehoclentcs en su vlda, y por supuesto en la expresión que 

(43).!.!ili!.., Pág. 69. 
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pretendemos darle en nuestras obras personales. El sabernos hombres 

en transicl6n está vtsto, está dado en las obras nuestras. Recuerdo, 

para poner un ejemplo conocido, la pelfcula que hicieron Gutférrez 

Alea y Desnoes •sobre una novela de éste, Memorias del subdesarrollo, 

donde está claramente presentado, ante los ojos de todo el pueblo, e~ 

le oroceso, este paso que hay que dar ae 

la colectiva, utilizándose el caso de un 

la conciencia Individua! a 
(44) 

pe rsonaj e 11 , 

Pero es con la Crisis de Octubre o Crisis del Caribe cuando et 

escritor se ve abocado a defender con mayor decisión las conquistas 

de la revolucl6n y a ta;nar posiciones más flnnes, pues este acontecl• 

miento no sólo le está amenazando a él, sino a Ja propia revolución y 

a 1 mundo en genera 1 • 

1 .5. LA CRISIS DE OCTUBRE (1962) 

Después de la derrota de Playa Glr6n, el gobierno de Estados Unl 

dos continuó haciendo planes para aplastar la revolución cubana. Esto 

Jo podemos constatar por medio de la noticia aparecida en la prensa 

mexicana, a mediados del mes de julio de 1961: 11EI plan general de Jos 

jefes del pentágono y de la CIA prevé dos tentativas próximas de lnv~ 

slón simultánea en las costas del norte y del sur de la provlncfa cu-

bana. Estas dos operaciones serAn precedidas de algunas f lntas en dl 
(45) 

versos puntos de l<i Isla" . 

(44).!JiliL, Págs. 90-91. 
(45}"Estados Unidos, próxima agresión contra Cuba" en PolltJca, México, 

15 de jul lo de 1961. Pilg. 28. 
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Por su parte, las autoridades cubanas y algunas medios de comunl 

cac16n de nuestro continente alertaban a la opinión pObllca sobre las 

Intenciones de los americanos. Por ejemplo, la revista mexicana fQJ.1-

11.&! decfa: 11se sabe por fuentes fidedignas que \.'ashlngton prepara r! 

pldamentc una agresión contra Cuba, los planes det~I lados, de carácter 

mil ltar, están siendo elaborados en varias dependencias oflclales, Se 

basan fundamentalmente en la concentración de unidades de la marina 

de guerra de los Estados Unidos en la zona del Caribe; en el aumento 

de contingentes de lnfanterta de marina en la ba!ie nortean1erlcana de 

Guantánamo y en el adiestramiento y la organización de nuevos mercen,! 
(46) 

rtos" , 

Ya para finales del mes de abril, Kcnnedy recibe a los Integrantes 

del "Consejo Revolucionarlo Cubano" -grupo de contrarrevolucionarios-

y los asegura que la lucha contra la revolucl6n cubana no cesará. A 

los pocos dfas, avalados por este respaldo, exponentes de dicha org,g_ 

nlzacl6n como Hlr6 Cardona, Antonio Varona y otros convocan a una ruc 

da de prensa, en el hotel Belmont Plaza de New York, donde piden al 

pueblo norteamericano que no deje de luchar contra la revolución. En 

los meses siguientes realizan una gira por Centroamérica, donde lanzan 

las primeras consignas, y de regreso a Estados Unidos fueron de nuevo 

recibidos por el presidente norteamericano quien declaró el completo 

apoyo a la contrarrevolucl6n y dio a conocer los planes de su pafs con 

respecto a Cuba: 11 se trazó entonces el primer programa de captación 

(46) 11Estados Unidos, la nueva agresión contra Cubaº, en Polftlca, 15 
do mayo do 1961. Págs. 30-)2. 
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de exiliados de origen cubano como 1voluntarlos 1 entre los que pre1 

taban servicio en las unidades militares norteamericanas, para adle,i 

trarlos aceleradamente y fonnar un cuerpo Qnico bajo las órdenes de 
(47) 

sus propios oflclales 11
• 

Pero, es de Interés señalar que, al real izar los nuevos planes 

de agresión contra Cuba, el gobierno de Estados Unidos tuvo en cuen-

ta 1 as causas que 1 o 11 cva ron a 1 fracaso en 1 a 1nvasl6n de Bah Ta Co-
(48) 

chinos . Y decimos esto porque bajo estricto secreto, el 23 do abril 

de 1961, Kenncdy creó una comisión especial (encabezada por Maxwell 

Taylor ·jefe del estado mayor del ejército estadounidense- y seguida 

por Robcrt Kcnnedy -secretarlo de justicia-, el almirante Burke - j~ 

fe del es Lado mayor de la marina- y A, Oul les -director de la CIA·) 

que, basada en los anteriores errores, reallzarta recomendaciones 

con la flnalldad de enmendarlos, He aquf las principales conclusiones 

a 1 as quo 11 cga ron: 11 La operac Ión de Bah fa Coch 1 nos fue demas lado gran. 

de para que su realización le fuera entregada a la CIA. Se propuso en. 

COl'llendar al pentágono la preparación y realización de las operaciones 

(47)SHKADDV, lvAn, ot al,~· PAg. 136. 
(~8)El plan de Invasión a.Cuba por Bah1a Cochinos, al sur de Matanzas, 

y espectflcamcnte en el área de Playa Glrón, se gesta durante el 
gobierno del presidente norteamericano Dwlght David Elsenhower,p,!! 
ro es bajo la presidencia de J,F, Kennedy cuando recibe la lmpl~ 
mentaclón definitiva y su ejecución (abril de 1961). Bajo la dl 
reccl6n de la CIA los mercenarios norteamericanos y los contrarr~ 
voluctonarlos que habtan huido de Cuba al triunfo de la revolución 
tratan de Invadir la Isla, y en menos de 72 horas son derrotados 
por las fuerzas revolucionarlas. 
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en gran escala ••• se recomendó Igualmente crear en el ej6rclto est,!. 

dounldense unidades especialmente preparadas, de alta movilidad, P.! 

ra la'lucha antlguerrlllera 1 , a fin de ser lanzadas en las dlfe~en~ 

tes reglones del mundo y poner en el las el orden necesario al lmperlª-
(49) 

l lsmo norteamerlcano11 
• Esas unidades recibieron después entrenamle.u 

to en el ejército, para realizar su tarea de gendarmes con respecto 
(50) 

a las insurrecciones que se presentaran en los diversos paises 

En respuesta a estos y otros planes de agresión, el 22 de fcbr~ 

ro de 1962, el representante de Cuba ante la ONU, doctor Mario lchau~ 

tegul, enviaba a ese organismo una carta donde alertaba sobre los pr~ 

parattvos que ten fa el gobierno norteamericano para real Izar un.a nug_ 

va acción annada, en gran escala, contra l.a revoluc16n cubana. 

De Igual forma, el gobierno soviético cmlt16 una declaración el 

13 de febrero de 1962, en la cual expresaba: "Cuba no está sola.Ella 

tiene muc~os amigos no s61o en América Latina, sino también en todo 

el mundQ, y entre ellos la Unión Sovl~tlca ..• Cuba siempre podrá con
(SI) 

tar con la ayuda y el apoyo por parte del pueblo sovtótlco11 , 

A pesar de esto 1 el gobierno norteamericano continuó Implementan 

do planes y proyectos para terminar con la revolución.Por ello, con el 

propósito de contrarrestar el proyecto intervencionista y teniendo en 

cuenta el verdadero conocimiento de los planes agresivos norteamerlc~ 

nos, Cuba y la Unión Soviética acordaron poner en funcionamiento 11 un 

(49)SHKAOOV, lv.ln, et al. 2JLill, P.!g. 137. 
(SO)Un ejemplo claro es lo que estamos viendo ahora con respecto al 

proceso ntcaragucnse. 
(Sl)SHKAOOV, lv.!n, et al. ~. P.lg. 139. 
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sistema defensivo que Ja hiciese Inexpugnable a un eventual asalto 

mercenario o de grupos de comandos, y que Ja habl litara a enfrentaL 

se con suficiente poder de resistencia a cualquier agresor, de tal 

modo que una Invasión resultase sumamente costosa en términos mlllti!, 
(52) 

res y poi r tlcos 11 • 

la ejecución del plan Intervencionista se hacfa más problem.\ti-

ca con el fortaleclmlento de la defensa cubana, aunque, para Estados 

Unfcos no era algo que lo hiciera desistir. 

En medio de este contexto y teniendo en r.uenta los lrvnfnentes 

planes nortc<1mcrlcanos, los gobiernos de Cu!:Ja y la URSS firmaron un 

convenio que aseguraba la ayuda técnica y militar a Cuba, 

Es asf como, mientras el 26 de julio de 1962 (durante la celebrª

ci6n del aniversario del asalto al cuartel KC>ncada) Fldel Castro h4 

biaba en Santiago a mi les de personas sobre la lnvasl6n que estaba lm. 

plementando el gobierno norteamerfcano, cor:Jenzan a llegar al pequeño 

puerto de Marfel hombros y anuas procedentes de la Unl6n Soviética 

con el prop6slto de salvaguardar al pueblo cubano y con ello a su re

volución. 

Un poco después, el 23 de agosto, el director de la CIA - John Me 
(53) 

Concs- envía un Informe al presidente Kennody donde decfa que: "bas~!!. 

dose en Informes de cxl 1 fados y en fotograff as iléreas, creta que la 

(S2)PIERRE Charles, Gérard. El caribe contemporáneo, México, 1985. Págs. 
118-119. 

(S3}0espu6s del fracaso de Ja Invasión a Playa Glrón, el director de la 
CIA 1 A, Dulles, fue destituido y su cargo pas6 a ocuparlo He.Canes. 
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(54) 
URSS se dlsponfa a Instalar 'cohetes ofensivos• en Cuba 11 , 

Como respuesta a dichas aflnuaclones, ••ef gobierno soviético 

autorizó a Ja agencia Informativa TASS a hacer las correspondientes 

declaraciones y precisar la situación. En la declar.Jcfón publicada 

el 11 de septiembre de 1962, se Jl,amaba lt1 atención sobre el peligro 

potencial de la llamada polftlca de 1paz 1 que realizaba Estados Un! 

dos, y se reafirmaban las Intenciones de la Unfón Soviética de pre~ 

tar a Cuba la ayuda mi 11 tar necesaria en caso de agresión, A la vez, 

so enfatizaba que Onlcamente en este caso se util/zarTan por Cuba 
(55) 

1 os med 1 os de defensa" . 

El gobierno estadounidense, basado en las estimaciones de Ja CIA, 

declaró de Inmediato que sl los cohetes '4nvlados por la URSS eran de 

tipo ofensivo, las eonsecuencras serfan muy graves. Es asf como el 

presidente Kennedy lllltnó a 150,000 reservistas adfclonales, previa 

autorización del congreso, y dijo que 11si Cuba Intenta exportar sus 

propósitos agresivos por Ja fuerza a cualquier nación de este hemls-

ferio, o se convierte en una base militar ofensiva de capacidad sis 

nlflcatlva para fa Unión Sovlétlca1 entonces este pafs har~ lo que 
(56) 

sea necesario para proteger su seguridad y la de sus al lados" • 

En vista de Ja grave situación, el ministro de relaciones exte-

(54)THOHAS, Hugh, Cuba: Ja lucha por la libertad, Sarcelona 1 J973, Pág. 
1780. 

(55)SHKAOOV, lviln, et al. !2lk...Sl!.· P6g, 147. 
(56)PIERRE Charles, Gérard. El caribe contemporáneo. México, 1985. Pág. 

121. 



rtores de la URSS -Andref Gromlko- realiza una visita al presidente 

Kcnnedy, "en la que declara resueltamente que cuando en Estados Unl 

dos se llevaba a cabo una amplia campa~a antlcubana y se ejecutaban 

actos enemigos contra Cuba, Indirectamente contra los estados que 

apoyaban el mantenimiento de las relaciones normales y de las relacl2. 

nes mutuamente amistosas y le ofreclan a Cuba la ayuda necesaria, la 

Unión Soviética no Iba a jugar un papel de observador ajeno •.• se d.s, 

claró además que la ayuda prestada por la URSS a Cuba estaba dada por 

el peligro de una Invasión militar norteamericana y tenfa por objetl 

vo el contribuir solamente al fortalccfmlento de Ja capacidad defen
(57) 

slva y la economfa cubanas 11
• 

Mientras tanto, HcNamara -secretarlo de defensa- presentó a K~ 

nnedy un Informe que prevefa "el cálculo de fuerzas y medios necesa-

rlos para la Invasión a Cuba, El proponfa asignar 250.000 soldados y 

90.000 marines y tropas de desernbarco. Para asestar el golpe a los 
(58) 

diferentes objetivos cubanos se proyectaban 2,000 vuelos", 

En aquellos dlffclles momentos, se real Izaban sobre Cuba vuelos 

de reconocimiento y espionaje por parte de Estados Unidos. El servi

cio de Inteligencia norteamericano -CIA- lnfonna el 16 de octubre SQ. 

brc el descubrimiento, con pruebas fotográficas, de la existencia de 

cohetes ofensivos que vienen a dar veracidad a los runorcs y que hft 

cen explotar lo que se ha denominado Crisis de los Cohetes o Crisis 

del Caribe. 

(57)SHKADDV, lván, ot al.~· Pág. ISD, 
(SB)lbld., P.lgs. 150-151. 
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Es ast como, el 17 de octubre, "Kennedy y su gobierno se encuen 

tran dlvldldos entre la elección, relativamente sencilla, de lanzar 

un ataque a~reo Inmediato contra los emplazamlentos de los cohetes 

cubanos, o bloquear a Cuba, siguiendo aproximadamente las líneas prQ. 

puestas tres semanas antes en el U.S. News and World Reportee. Oean 

Acheson y los jefes del estado mayor eran partidarios de Jo primero; 

finalmente se rechazó la Idea por considerar que supondrla una exten 

s16n del conflfcto y la muerte de miles de cubanos y soviéticos, en 

un ataque sorpresa parecido al de Pearl Harbour, que te~lrla de negro 
(59) 

'el nombre de Estados Unidos en las páginas de la hlstorla 111 • 

Como se puede observar, el gobierno estadounidense finalmente 

se decidió por el bloqueo (denomlnDdo "cuarentena 11 ) que entró en vi-

gencla el 23 de octubre, fecha en que recibió Ja aprobación por parte 

de la CEA. Es de Interés se~alar que 11 la cuarentena comprendfa 16 de~ 

tructores, tres cruceros• un portaaviones antlsubmarlnos y 6 barcos 

nodriza dispuestos fonnando un arco que Iba desde Florlda hasta más 

allá de Puerto Rico. con órdenes do Inspeccionar, detener y, si era 

necesario, Inutilizar (mejor que hundir) a todos los barcos que sed! 

rigieran a Cuba y pudieran llevar cabezas nucleares, 

rra, bombarderos, o equipo destinado a mantener este 

cohetes alre-tie 
(60) -

materlal 11 y, en 

cuanto a matertal humano, 11se alertó a 100,000 hombres de la reserva 

estrat6glca del ej6rclto, Junto con otro tanto de la fuerza aérea'/ 

(59)THOHAS, Hugh. 2J!......S.!.!.. P6g 1790. 

(60)~., P6g. 1794. 
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12.000 Infantes de marina; 14,000 reservistas fueron puestos en ple 

de guerra y además fueron transladados al área vecina al Caribe va-
(61) 

rlos miles de marinos equlpados 11 
• 

Por todo ello, los analistas han coincidido en afirmar que, del 

16 al 28 de octubre de 1962, el mundo fue testigo de momentos sumame.n. 

te delicados y estuvo en Inminente peligro de una guerra nuclear,pues 

las instalaciones posefan proyect l les que podfan lanzar carga nuclear 

a más de 1.500 kl IOOlet ros. 

Antes do referirnos al debate diplomático y a la sal Ida que se 

dio a la Crisis de Octubre o Crisis de los Cohetes, creemos necesario 

dar a conocer otros datos en los que podemos apreciar por qué la pr~ 

sencla de armas - que sólo tenfan un significado político, pues el g.Q, 

bl~rno de la URSS siempre se mostró reacio a una guerra y convencido 

en defender y hacer respetar Id existencia de un pals socialista en 

nuestro continente- suscitó tal despliegue: HfJ plan sov16tlco de In 

traducir tales annaa en Cuba, para contrarrestar los preparativos "ºL 

teamerlcanos de un ataque en grande contra Ja Isla, habla comprendido 

dos etapas: la primera de carácter puramente defensivo, prevefa la ln.t 

talac:l6n de 24 batcrlas de cohetes antiaéreos, 100 cazas Hlg y cohetes 

de defensa portuarla y guardacostas. La segunda, orientada hacia el l.Q, 

gro de una capacidad ofensiva, comprendfa bombarderos llgerós 11-28, 

cohetes estrat6glcos y 10 batallones de tropas destinadas a proteger 

y manejar este equipo astrat&glco, que se repertfa en 4 zonas... la 

(6l)PIERftE Chafles, GtSrBrd.El r:árlbe cont,mpor.!ineo. México, 19BS. 
PAg.124. 



primara ·etapa del plan habla sido concluida satisfactoriamente cuau 

do los norteamericanos se dieron cuenta de ello. Los t6cnlcos espe-
(62) 

clallzados trabajaban noche y dfa para complementar la segunda fase 1.1 

Con base en estos Indicadores no es aventurado afirmar que la 

presencia del armamento soviético en Cuba, lntroducfa términos compl,!t 

tamente nuevos a la correlación de fuerzas con respecto a Estados Unl 

dos. 

Pero, volviendo al 23 de octubre -momento en que entró en vlgeu 

cla la Cuarenteno-, el gobierno sov16tico emitió una declaración que 

hacia enfásls en el peligro del bloqueo naval -emprendido por Estados 

Unidos- y de lo que éste podrta significar para los destinos del mun

do: "Teniendo en cuenta ·1a seriedad de la situación creada por el gQ. 

blerno de Estados Unidos alrededor de Cuba, el gobierno soviético ha 

dado la lndlcacl6n de plantear la Inmediata convocatoria del Consejo 

de Seguridad para examinar la cuestl6n:'Acerca de la violación de la 

carta de la ONU y do la amenaza a la paz por parte de Estados Unidos 
(6J) 

de Norteam~rlca 11 • 

Y aunque la URSS alertara sobre el peligro, por medio de dicha d~ 

claracl6n, las autoridades norteamericanas no cesaban de provocar a 

1os soviéticos; por ejemplo, el secretario de defensa HoNamara asegu-

r6 que si llegaban a encontrar armas ofensivas no dudarlan en hundir 

los barcos, 

(62) !bid., PA9. 122. 
(6J)SHKADOV, lvAn, et al.~· PA9. 152. 
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El 26 de octubre, el premler soviético JrushOv envla una carta 

al =·residente Kennedy, en ella admltta la presencia de armas sovl! 

tlcas en Cuba, le advertfa sobre la Inutilidad de la cuarentena por 

qye r.Jngún barco ! levaba armas 1 ya que desde hacia mucho estaban en 

Cuba, y lo llamaba al entendimiento: 11 ••• La Unión Sovlétlca estarla 

dis:::ucsta a desmantelar y retirar los Proyectiles nucleares en Cuba, 

permitirla la Inspección de las Naciones Unidas ast como también se 

CCX"Orometerla a no rclntroduclr nuevamente estas annas¡ pero a cambio 

de ello, los Estados Unidos deberfan dar pública garantfa de no lnva· 
(64) 

d 1 r a Cuba 11 , 

Dicha misiva, qU" podrfa ser decisiva para la paz del munda,fue 

de inmediato contestada por el presidente Kennedy: 1•aceptando lnte.t 

cambiar la pr~mesa de no Invadir Cuba por la retirada de los cohetes, 

sin embargo, se habrta de hacer bajo la supervisión de la ONU,,,Robert 

Kennedy l lev6 personalmente esta carta (que hablan redactado él y S.Q. 

ro~sen) al embajador soviético en Washington, y añadió que, si no 'r~ 

clbicira garantfas en un plazo de 21.i horas 1 , los Estados Unidos empren"' 
(65) 

derian una 1accl6n mi 1 itar 1 el 30 de octubre 11, 

De esta forma, el gobierno soviético ~a través de su embajador en 

USA- comunica el 27 de octubre a Kennedy la repcrcus16n positiva que 

tuvo su carta y, por su parte, Jrushov da órdenes Inmediatas de que c~ 

sen los trabajos en las bases coheterl les y de que los cohetes sean d~ 

vueltos a la URSS. 

(Gl+)PIERRE Charles, Gérard. El caribe contemporáneo, Héxlco,1985. Pág. 
131. 

(65)THOHAS, Hugh. 2J!..,...!;ll. Pág. 1802. 



Por otro lado, Fldel Castro se niega a la Inspección -por parte 

de la ONU- de su territorio, pues no conffa en las garantfas dadas 

por Kennedy y exige suspender: "l)el bloqueo económico, 2) las acti

vidades subversivas, 3) Jos ataques perpetrados desde Estados Unidos 

y Puerto Rico, 4) 

nes en 1 a base de 

las vlolaclones 
(66) 

Guantánamo 11
• 

del espacio aéreo y 5) sus opP.raclQ. 

Es de Interés se~alar que la posición de Cuba, ante la no In~ 

pecclón, también estaba basada en el derecho soberano que tiene cada 

pueblo a adoptar el s Is tema que Je convenga, a ser reconocido y resp~ 

tado y a tomar sus propias decisiones. Era obvio que Estados Unidos 

no quería aceptar por nfng(m motivo la existencia de un pafs soclal I¿ 

ta en el continente y menos donde habla ejercido directamente su poder 

y donde sus Intereses geopolltlcos y económicos estaban siendo afect!!_ 

dos por la revoluc16n. A la vez que se habla negado a reconocer al 

nuevo sistema y que venía agrediendo al pueblo cubano, ahora esperaba 

convertirse en su juez, deseaba que se le siguieran haciendo concesl.2, 

nes al acept~rsele la propuesta de Inspección, pero Cuba se defendió 

nuevamente frente a los tent~culos del Imperio y le opuso su decidida 

negativa. 

Como consecuencia de esta negativa a pennltlr la lnspecc16n. los 

Estados Unidos no fonnallzaron Ja garantfa de no Invasión; aunque, a 

nivel de la opinión pública mundial, quedaron comprometidos. 

(G6)PIERRE Charles, Gérard. El caribe contemporáneo. México, 1985.Pág. 
132. 



En conclusión, a través de la Crisis de Octubre o Crisis de los 

cohetes, podemos constatar de qué manera el proyecto lntervenclonl~ 

ta norteamericano fue aplastado y el grado de pellgro5fdad en qua 

Estados Unidos puede colocar al mundo, solamente por no estar de 

acuerdo con determinado tipo de sistema o por ver afectado su poder 

y sus Intereses en una de sus paises 11satél ltes 11
• 

La actitud del lmperlallsmo norteamericana, en sus diferentes 

planes Intervencionistas cama el de la Crisis de Octubre, además de 

que hizo pellgrat la paz del mundo y el curso de la revolucl6n cuba

na, retardó el logro do las metas fundamentales del programa de renQ. 

vaci6n, pues gran cantidad de recursos y energías se Invirtieron en 

la sobrevlvencla de la revolución. Estas dos aspectos de la Crisis 

de Octubre nos pennl ten apreciar con claridad morid lana que el lmpe

rlal lsma actúa sin contemplaciones ni escrúpulos al perder su poder 

en las neocolanlos. Esa lucha que libra no es limpia, pues se vale de 

recursos tramposos como el bloqueo, que es un hecho Ilegal según las 

leyes del derecho Internacional y se vale tooiblén do la manlpulaclón 

de organismos como la OEA y de los gobernantes del continente para 

que lo apoyen en semejante tarea. 

Teniendo en cuenta los anteriores factores, podemos ver que el 

apoyo de la Unión Sovl6tlca a Cuba fue decisivo para Impedir que el 

Imperialismo norteamericano estrangulara la revolución y para lograr 

un respeto y un reconocimiento hacia la Isla y su nuevo sistema polt~ 

tlco. Cuba so estaba enfrentando no a un enemigo en Igualdad do condl 
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clones, sino a una enonnc potencia mi litar que Ja superaba con ere· 

ces, y ni siquiera contaba con el apoyo de sus paises vecinos. las 

acciones de Ja URSS y la firmeza del pueblo cubano hicieron que NoL 

teamérlca reconociera, aunque no sin profundas reticencias, el dera 

cho a existir y a desarrollarse, en el hemisferio occidental a un 

país con caractcrfstlcas diferentes, a una Cuba social lsta. 

A partir de este hecho y de la ayuda soviética recibida durante 

el bloqueo, Indudablemente Importante para los destinos de la Isla, 

se consolidan los vínculos de Cuba con los países soclal/stlls y la 

situación de la revolucl6n también se consol fda: los recursos ya no 

estarán encaminados con tal Intensidad a la defensa nacional, sino a 

la Implementación de los programas de desarrollo, a la construcción 

del soclallsmo. 



CAPITULO 11 

ELEMENTOS CRITICOS PARA LA OEFINICION OEL PAPEL SOCIAL E HISTORICO.· 

OEL ESCRITOR 

1 .6. EL GOBIERNO REVOLUCIONARIO, LA ESTETICA V LA LITERATURA 

Para los años sesenta y hasta nuestros días la función del lnt~ 

lectual, en la nueva repúbl lea cubana, h!l s Ido anal Izada y reconsld~ 

rada a la par de las necesidades y del avance teórico que han sufrido 

las tesis de la revolución. 

El 16 de junio se reunieron, en el salón de actos de la Biblio

teca José Martt 1 los representantes del gobierno revolucionarlo y ".!! 

merosos artistas e intelectuales a fin de intercambiar opiniones en 

torno a varios problemas: la función social del Intelectual, su vine!!, 

lacl6n con las niasas populares, la libertad de expresión en la socie

dad socialista, etc. Esta reunión concluyó el 30 de junio, fecha en 

la cual el dirigente m~xlmo de la revolución -Fldel Castro~ pronunció 

el discurso que se publicó con el titulo~ Palabras a los Intelectuales 

y que constituyó, corno se sabe, el primer documento de política cult.!:!, 

ral del gobierno revolucionarlo, 

Este documento se centra fundamentalmente en el análisis de los 

distintos tipos de lntclcctu.Jles que la nueva sociedad revo·luclonarla 

hereda de su pasado capitalista p.Jra Incursionar más tarde en el pr~ 

blema de la libertad de expresión en Cuba. En el discurso de Fldel 
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esos Intelectuales se clasifican de la siguiente manera: 1) los lnt,!! 

lectuales revolucionarlos, que son aquellos. plenamente identlffcados 

con la revolucl6n y que ponen a la revoluclón por encima de todo, 2) 

los contrarrevoluclonarlos 1 cuya posición polftlca e ldeológlca se 

manifiesta en franca contraposición con los Ideales revolucionarlos 

y 3) los Intelectuales honestos, que sin ser contrarrevoluclonarlos 

tampoco se Identifican con el nuevo sistema. 

Con respecto a los dos primeros la revolución no constituyo nin 

gún problema, precisamente porque cada uno de ellos tiene una posi -

clón Ideológica definida. los que sf constituyen un problema son los 

Intelectuales honestos en la medida en que mantienen una posición v~ 

cllante con respecto a la revolución. 

La posición de Fldel Castro con respecto a este torce~ grupo de 

Intelectuales es la de tratar de Integrarlos al proceso revolucionarlo 

sin que con el lo se vean afectadas sus aspiraciones estéticas. 

Es en esto contexto en el que se fnscrlbe la preocupación en toL 

no a la libertad de expresión dentro de la nueva sociedad cubana. Ca~ 

tro distingue entre libertad fonnal y libertad de contenido: 11Se hs_ 

bló aquf de la l lbertad formal. Todo el mundo estuvo de acuerdo en que 
(67) 

se respete la 1 lbertad fonnal" . El problema comienza en lo que se r~ 

flcre a la llbertad de contenido, Para el dirigente cubano la libertad 

de contenido sólo constituye un problema para quien no está seguro de 

(67)CASTR0 1 Fldel. 11Palabras a los intclcctunles", discurso del 30 de 
junio de 1961, en Revolución. Letras. Arte, La HDbana, 1980. Pág. 
11. 
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sus convicciones revolucionarlas: ''Cabe preguntarse si un revoluclQ. 

narlo verdadero, si un artista o un Intelectual que se siente en la 

rcvolucl6n v que esté seguro que es capaz de servir a la revolucl6n, 

puede plantearse este problema; es decir, el de si la duda cabe para 

los escritores y artistas verdaderamente revolucionarlos. Yo consld~ 

ro que no; que el campo de la duda queda para los escritores y artll, 

tas que sin ser cantrarrevoluclonarlos no se sienten tampoco revolu· 
(68) 

clonarlos 11, 

Es decir que, en las oalabras a los Intelectuales se plantea el 

deseo del gobierno revolucionarlo de que todo Intelectual "honesto11
, 

aparte de su grado de n1illtancla revolucionarla, pued<:i exponer llbrg, 

mente sus Ideas siempre y cuando no vayan en contra de Ja revolución 

y de esa manera colaborar con los planes culturales de la nueva soclg_ 

dad, Hacemos eníásls en el "Intelectual honesto" porque, como aflnna 

Fldel, 11esc os el sector que constituye para la revolución un proble-

ma, do la misma manera que la revolución constituye para ellos un pr.Q, 
(69) 

blcma~1 

De ahí que Ftdel Castro deje zanjado el problema de la 1 lbertad 

do contenido a partir de una frase que desde entonces se tia vuelto ci, 

lebre: ''Dentro de la rovolucl6n, todo~ contra la revolución, nada, po.c. 

que la revolución t lene también sus derechos y el primer derecho de la 

(68) 18Jd., Pág.11. 
(69).!Jili!.,, Pág. 14. 
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revolucl6n es el derecho a existir y frente al derecho de la revol~ 
(70) 

cl6n de ser y existir, nadlc 11
, de donde se advierto que al significar 

Ja revolucl6n los Intereses del pueblo y no el capricho o el deseo de 

un s61o hombre nadie puede oponer con razón un derecho contra la vo-

Juntad de toda una nación que por necesidad y voluntad hizo la revo-

lucl6n. 

Sin embargo hay un sólo aspecto que resulta ambiguo en esta dcf! 

nic16n: el hecho de no saber nunca quién decide lo que está "dentro" 

y lo que está 11 fuera 11 de la revolución y de aht que el margen de duda 

y vacllacl6n Ideológica se pcrpetue en el trabajo Intelectual en la 

Cuba revolucionarla. 

Teniendo en cuenta que el discurso Palabras a los Intelectuales 

"no es un planteamiento de principios estéticos aunque contiene aft.r. 

macfones que son válidas y que son en definitiva, principios estétl-
(71) 

cos 11 
, creernos de Importancia enunciar una propos lclón de carAclcr e¿ 

tétlco que Fldel Castro subrayó y que es parte fundamental de este 

discurso porque en ella se puede observar cómo el escritor puede ªY.!! 

dar a elevar el nivel cultural del pueblo en general: ''Hay que esfo.t 

zarsc en todas las manifestaciones por llegar al pueblo, pero a su vez 

hay que hacer todo lo que esté al alcance de nuestras manos para que 

el pueblo pueda comprender cada vez más y mejor. Creo que ese prlncl-

(70).L!!l.!!., Pág. 14. 
(71)PORTUONOO, José Antonio. 11 ltlncrarlo estético de la revolución C.!:! 

bana 11 en Reyotuc16n. letras. Arte. la Habana,1980. Pág.166. 
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plo no contradice las aspiraciones de ningún artista; y mucho menos 

si se tiene en cuenta que los hombres deben crear para sus contempQ. 
(72) 

rAneos 11 , 

En conc1us16n, este primer planteamiento del gobierno hacia el 

quehacer artistico Insta por: "a) Respeto y est 1mulo para el esplrl-

tu creador, b) propiciar un ambiente adecuado para que escritores y 

artistas honestos, aunque no sean genuinamente revolucionarlos, ea 

cuentren en la sociedad las mejores condiciones para trabajar y crear, 

e) luchar porque las obras 1 lterarias sean disfrutadas por el pueblo 

como resultado de la actitud y perspectiva que aslX!lan los escritores 

en este sentido y por la elevación del nivel cultural de la población, 

d) estimular Ja creación de obras de arte en torno a Ja nueva coyun• 

tura social revolucionarla, la cual significa crear para los contem-
(73) 

poráncos, único medio para alcanzar la posteridadº. 

Definida ilsf la poi ftlca cultural del gobierno revolucionarlo, 

en el mes de agosto del mismo año se realiza el Primer Congreso NaclQ. 

nal de Escritores y Artistas de Cuba que da lugar a la creación de la 

UNEAC -Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba-, organlzact6n 

que"favorece las condiciones de trabajo de los escritores y artistas 

cubanos, estimula la difusión de sus obras, defiende los Intereses y 

derechos de sus miembros, y en coordinación, en cada caso, con el si!!. 

dlcato correspondiente, asegura el descanso y recreación de sus asQ. 

(72)CASTRO, Fldel. EJL..!Jl. P.lg. 16, 
(73)RODRIGUEZ Coronel, Rogel Jo. La noycla da la reyoluc!ón cubana.La 

Habana, 1986. Pág. 66. 
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ciados para lo cual el Estado garantiza que existan los ~ecanlsmos 
(7~) 

y recursos lndlspensables 11
, 

Dicha organización (que Integra a los escritores, los artistas 

plásticos y los mGslcos) comienza a publicar, a partir de 1962 1 la 

revista~ y el periódico 1 ltcrarlo La Gaceta de Cuba, Importan-

tes órganos de difusión que han cobrado renombre a través de Intenso 

trabajo real Izado en el terreno cultural. 

Ya concluida la etapa organizativa y una vez zanjado el probls 

ma de la libertad de expresión, se abre la polén1'cc1 sobre el aspecto 

propiamente estético que en 1965 encuentra sus principios fundament-ª. 

les en el pronunciamiento del cOlnandante Ernesto Che Gucvara en ll_ 

social l:.mo y el hombre nueyo en Cubtl, "Este es un documento fundamen. 

tal en el cual se formularon, en el terreno esenctalmente estático, 

algunos prlncJplos básicos de !<1 revolución socialista cubana. El CQ. 

raz6n de este ensayo es precisamente el abordaje del problema cstétl 

co, El Che plantea el problema de la situación del arte contemporáneo, 

a través del cual el hombre, deseoso de escapar de su condición af 1.!:, 

nadij, trata de encontrar Ja libertad por la vfa del arte, pero osa 
(75) 

llbcrtad es falsa, no es tal libertad". 

A dlferencfa de Las palabras a los Intelectuales, El socialismo 

y el hombre nuevo en Cuba no es un dtscurso, sino una colaboracl6n 

del Che para el semanario Marcha de Montevideo sobre la polltlca cul-

(74)PCC. Política cultural de la reyoluclón cubana. 11 Congreso. la 
Habana, 1981, Pág. 49. 

(7S)PORTUONOO, José Antonio. QJ!..,._SJ_t. Pág. 173. 
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tural cubana, 

Como parte fundamental del Socialismo y el hombre nuevo en Cuba, 

el Che hac~ un resumen sobre el arte en la nueva república cubana y 

nos da a entender c6mo Ja pretendida libertad burguesa no es sino 

una fuga de la realldad, Según él, las artistas cubanos al pretender 

tennlnar con la allenacl6ij, por medio de los mismos mecanismos que 

hablan utilizado antes con tan malos resultados y en una sociedad d! 

fercnte, no lograron nada nuevo porque lncurrteron en el mismo error: 

·~uando la revoluc16n tomó el poder se produjo el 6xodo de los dome1 

tlcados totales; los demás, revolucionarlos o no, vieron un camino 

nuevo. La /nvcstlgacl6n artistlca cobró nuevo impulso. Sin embargo, 

las rutas estaban más o menos trazadas y el sentido del concepto fuga 

se cscondl6 tras la palabra libertad. En los propios revolucionarlos 

se mantuvo muchas veces esla nctltud, reflejo del Idealismo burgués 
(76) 

en Ja conciencia". 

Inmediatamente el Che se refiere a las experiencias de otros pa! 

ses socialistas, en el campo de Ja cultura. que vivieron momentos sl 

mi lares y que, por tanto, quisieron terminar con estas tendencfas a 

través de un dogmatismo exagerado, aspecto que tampoco los favoreció: 

11La cultura general se convirtió casi en un tabú y se proclamó el S.!:!. 

rrrnun de la aspiración cultural, una representación formalmente exacta 

de Ja naturaleza, covlrtléndose ésta, luego, en una representación m~ 

(76)GUEVARA 1 Ernesto, Ernesto Che Guevara escritos y discursos. La H-ª. 
bana, 1965, Pág. 265. 
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cánlca de la realidad socia! que se querfa hacer ver¡ la sociedad 

Ideal, casi sin conflictos nl contradicciones, que se buscaba crear 

.... El social lsmo es joven y tiene errores. Los revolucionarlos e~ 

recemos, muchas veces, de los conocimientos y la audacia Intelectual 

necesarias para encarar la tarea del desarrollo de un hombre nuevo 

por métodos distintos a los convencionales y los méLodos convencio~ 

nalcs suíren de la Influencia de la sociedad que los cre6 (olra vez 

se plantea el tema de la rclacl6n entre fonna y contenido). la desg, 

rlentac16n es grande y Jos problemas de la construcción r.1atcrlal nos 

absorben. No hay artistas de gran autoridad que, a su vez, tengan gran 

autoridad revolucionarla, los hombres del partido deben tomar esa l.Q. 

rea entre las manos y buscar el logro del objetivo principal: educar 
(77) 

al pueblo 11
• 

De Igual fonna 1 nos advierte sobre el peligro de real Izar una l,ll 

tcrpretacl6n Ingenua sobre la base del realismo socialista: ''Se busca 

entonces la simplificación, lo que entiende todC'I el mundo, que es lo 

que entienden los funcionarios. Se anula la auténtica lnvestlgaclón 

artfstlca y se reduce el problema de la cultura general a una apropl!, 

ct6n del presente soclallsta y del pasado muerto (por tanto, no peli

groso), Asf naco el realismo socialista sobre las bases del siglo pa-
(78) 

sado 11 • 

Ahora, siguiendo el orden del texto, viene la parte medular. La 

(77)lbld., Pág. 266. 
(78)J.!tl.!I.., Pág. 266. 
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reflext6n sobre la estética que hasta hoy ~a sido uno de los aportes 

más significativos de la revolución cubana en el campo de la cultura, 

porque es dando se plantea la necesidad de crear un hombre nuevo, un 

hombre con caracterfstlcas que se ajuster. a las necesidades de esa 

nueva sociedad y, a partir de él, la creación de un arte nuevo que 

de cuenta de la obra de la revolución: "En nuestro pafs, el error del 

mecanismo realista no se ha dado, pero s1 otro de signo contrario, Y 

ha sido por no comprender la necesidad de la creación del hombre nu!?_ 

vo, que no sea el que represente las Ideas del siglo XIX, pero tampQ 

ca las de nuestro siglo decadente y rnort:oso. El hombre del siglo XXI 

es el que debemos crear, aunque todavfa es una asplracl6n subjetiva y 

no sistematizada, Precisamente éste es uno de los puntos fundamentales 

de nuestro estudio y do nuestro trabajo y en la medida en que logremos 

éxitos concretos sobre una base teórica o, viceversa, extraigamos COQ. 

cluslones te6rlcas de carácter ampl lo sobre la base de nuestra lnves-

t 1 gacl6n 

nlsmo, a 

concreta, habremos hecho un aporte 
(79) 

la causa de la humanldad~1 

val loso al marxismo-len! 

Finalmente, el Cho nos da a entender que a pesar de que muchos In 

tolectualos participaron en Ja revolución no eran auténticamente revQ. 

luclonarlos porque no posofan una concepción del mundo diferente, una 

concepc16n marxista-leninista y que, en cambio, las nuevas generaciones 

que se fueran desarrollando, dentro del nuevo sistema, estarlan l lbe-

(79)1bld., Pág. 267, 



60 

radas de ese "pecado orlglnal 11 o, en otras palabras, de los vicios y 

costllllbres de Ja sociedad anterior: "Resumiendo, la culpabll/dad de 

muchos de nuestros Intelectuales \'artistas reside en su pecado orl· 

gfnal: no son aut~ntlcamente rcvoluclonarios. Podemos intentar lnje.c 

tar al olmo para que dé peras, pero simultáneamente hay que sembrar 

perales. las nuevas generaciones ·.~ndrán libres del pecado original. 

Las posibilidades de que surjan artistas excepcionales serán tanto m,! 

yores cuanto m3s se haya ensanchado el campo de la cultura y la posl 

bllfdad de expresión. Nuestra tarea consiste en Impedir que la yener~ 

cl6n actual, dls locada por sus corf l lctos, se pervierta y pervierta 

a la!"> nuovas. No debemos crear a<,;alarlados d6cl les al pensamiento ofl 

clal ni 'becarlos' qua vivan al al'lparo del presupuesto 1 ejerciendo 

una libertad entre cornil las. Ya vendr~n los revolucionarlos que ento· 

nen el canto del hombre nuevo con la auténtica voz del pueblo. Es un 
(Bol 

proceso que requiere t fempo 11
, 

La aportación a la estética cubana, que se deduce de las palabras 

del Che, además de seflalar las lf,...ltaclones de las dos vertientes fu.u 

damentales por las que se ha movido el trabajo Intelectual an Cuba:el 

realismo soclal/sta y las vanguardias europeas del siglo XX, está b-ª. 

sada en su propuesta de crear un arte nuevo en Cuba a partir de una 

lnvestlgacl6n a fondo y de un aná:Jsls serlo de la nueva realidad ere-ª. 

da por la revolución. Las obras artistlcas que surjan de esta lnvestl-

(BO)J..!ili!.., Págs, 267-268, 



gact6n deberan superar los presupuestos artfstlcos que las precedie~ 

ron (real Is tas o vanguardistas) y dar lugar a productos Intelectuales 

que se rljan por cdnoncs nuevos. Para el Che esto sólo ser~ posible 

dentro de la gran obra de la revolución que consistir~ sobre todo en 

la creación del 11hombre nuevo" y a partir de él en la pos!bllldad de 

crear un arte nuevo también. 

Oc octubre 25 a noviembre 2 de 1967, se realiza el seminario pr~ 

paratorlo del Congreso Cultural de La Habana evento de gran rmportan. 

cla en el Itinerario estético de la revolución cubana, porque los pla!l 

teamlentos ya no ventan estrictamente de los dirigentes de la revolu~ 

cl6n sino de Jos mismos art Is tas y escritores: "Se plancearon por prl 

mora vez entre nosotros, algunos problemas referentes a la estética en 

general y otros a la estética especfflca de las distintas manlfestaclQ 

nas artfstlcas, a la literatura, al cine a la música, a las artes pl~l. 
(B 1) 

tlcas, con un valor extraordinario~• 

Este semlnarlo, que se real lz6 para que todos los delegados cent!!_ 

ran con una visión clara de los problemas, fue de gran ayuda para fa 

formulacl6n de algunas ponencias que se hlcferon explfcJtas en el CoJl 

graso Cultural llevado a cabo del 4 al 11 de enero de 1968 y contó con 

gran cantidad de Intelectuales y escritores extranjeros. "Esto Congr~ 

so Cultural de la Habana tuvo consecuencias de toda fndolc y una de 

e 11 as fue que, ce.no acabamos de dec 1 r, muchas f 1 guras des tacadas en e J 

(Bl)PDRTUONOO, José Antonio. ~· P4g. IBO. 



.terreno artTstlco y literario vinieron hasta nosotros y sentaron pi!!, 

za de revolucionarlos e Inclusive quisieron trazar las líneas funda-

mentales en que debfamos movernos. De aqur algunas consecuencias neg! 

tlvas que fueron que algunos escritores y artistas se slntleron sedy 

cldos por esas figuras y trataron de asumir una actitud, a veces hlpe.r, 

crttlca frente a nuestras cosas, de enfrentarse a la revolución, y 

cuando hubo de rectificar esa actitud, Inmediatamente aquellos escrl 

toros y artistas protestaron, sA pusieron frente a nosotros, suscriM 

bleron documentos en contra de la revolución y, en fin, todos ustedes 

conocen los Incidentes que giraron en torno al llamado 11caso Padtlla1
•, 

(82) 
y cosas por el est 11011

• 

Como respuesta a estos problemas que se fueron presentando, se 

publica en ta revista IJerde ollvo un artfculo de Leopoldo Avlla donde 

uno decta de ninguna manera cómo habla que escrlbl r o cómo habla que 

pensar: Jo que sf se hacfa, vol viendo a las palabras de ~ida! y a las 

palabras del Che, era llamar la atención hacia c6mo debfa orientarse 

una justa posición estática en un pats que se esforzaba por construir 

el socialismo y se denunctaba, de paso, la sltu&cl6n equívoca de aquit 

llos escritores, fundamentalmente latlnoamerlcanos, y algunos europeos 

que, habiendo ejercldo como emlgos nuestros en real ldad quer1an con• 

vertrrse en los guiadores de la revolución, en la 1conclencla crTtlca 
(83) 

de la revoluc16n 1 , sin razón ninguno para el lo11 • 

(82)1bld., Pil9. 181. 
(83)J.hli!.., Pil9. 181. 



lo trascendente de todo esto es que, como cu1mlnacf6n de tales 

debates. llevados a cabo desde 1968 hasta 1971, en e5te último año, 

concretamente en et mes de abril, se define de nuevo la posición de 

la revolucf6n ~respecto a la literatura y el arte• en el Congreso 

Naelonal de Educación y Cultura. 

De este importante evento sale una "Declaración Floal 11 donde se 

resumen las polémicas rea1Jzadas de 196B a 1971 y algunos de los 

planteamientos de Las Palabras a los lnrglectualcs y El soclallsmo y 

el hgmbre nuevo en Cyba. El tema completamente nuevo que se aborda 

allt es el del neocolonlallsmo intelectual. 

Teniendo en cuenta la trascendencia de este docunento para la 

po1ftlca cultural y para la estética de la revolución, veamos cuAJes 

son sus principales planteamfentos: 

11 El arte es un arma de la revolución. 

Un producto de la mor~I combativa de nuestro pueblo. 

Un lnstrl.kt\ento conira la penetracl6n del enemigo. 

Nuestro arte y 11teratura serén un val loso medio para la formac(ón 

de la juventud dentro de la moral rcvoluclonarla, que excluye el 

egofsmo y las aberraciones de la cultura burguesa. 

La cultura de una sociedad colectivista, es una actividad de las ~ 

sas, no el monopolio de una élite, el adorno de unos pocos escogi

dos o la patente de corso de los desarralgados. 

En el seno de las masas se hol la el verdadero genio y no en cenAe,Y. 



11 los o en Individuos aislados. El usufructo clasista do Ja cultura 

ha determinado que hasta el momento sólo algunos Individuos excep

cionales descuellen. Pero es sólo sin toma de la prehistoria de la 

sociedad, no el rasgo definitivo de Ja cultura. 

la formacl6n ldeol6glca de los jóvenes escritores y artistas es una 

tarea de máxima Importancia para la revolución, Educarlos en el mar, 

xlslnO-lenlnlsmo pertrecharlos de las Ideas de la revolucf6n y cap,! 

citar los técnicamente os nuestro deber. 

la revolución 1 Ibera el arte y la l lteraturade los férreos mccanl,i 

mas de la oferta y la demanda Imperantes en la sociedad burguesa. 

El arte y la literatura dejan de ser mercancJas y se crean todas las 

posibllldades para la expresión y experlmentacl6n estética en sus 

más diversas manifestaciones sobre la base del rigor ldeol6glco y 

la alta callffcaclón técnica. 

El arte de la revoluc16n, al mismo tiempo que estará vinculado estrs 

chamentc a rafees de nuestra nacionalidad, será internacionalista. 

Alentaremos las expresiones culturales legltlmas y combativas de la 

A!OOrlca latina, Asia y Afrlca, que el Imperialismo trata de aplastar. 

Nuestros organismos culturales serán vehfculos de verdaderos artis

tas de estos continentes, de los Ignorados, de los perseguidos, de 

los que no se dejan domesticar por el colonialismo cultural y que 

militan junto a sus pueblos en Ja lucha antlmperlallsta. 

Condenamos a los falsos escritores latlnoamerlcanos que despuós de 

los primeros éxitos logrados con obras en que todavfa expresaban el 



11 drama de estos pueblos, romperlan sus vlnculos con sus pal ses de 

origen y se refugiaron en las capitales de las podridas y dccaden, 

tes sociedades da Europa Occidental y los Estados Unidos para con

vertirse en agentes de la cultura metropolitana lmperlallsta. En 

Parfs, Londres, Rema, Berl rn Occidental New York estos fariseos e!!. 

cuentran el mejor campo para sus amblguedades, vacl lacfones y mis~ 

rlas generadas por el colonlallsmo culturo! que han aceptado y prQ. 

fesan. Sólo encontrarán do los pueblos revolucionarlos el desprecio 

que merecen los traidores y los tránsfugas. 

Combatimos todo Intento de coloniaje en el orden de las Ideas y de 

la estética. No rendimos culto a esos falsos valores que reflejan 

las estructuras de las sociedades que desprecian a nuestros pueblos. 

Rechazamos las pretensiones de la mafia de Intelectuales burgueses 

seudolzqulerdlstas de convertirse en la conciencia critica de la S.Q. 

cledad, La conciencia crltlca de la sociedad es el pueblo mismo y, 

en primer término, la clase obrera, preparada por su C)(perlencla hl,! 

t6rlca, y por la ldeologfa revolucionarla, para comprender y juzgar 

con más lucidez que ningún otro sector social los actos de la revoM 

lución. 

No transigiremos con lo que el Imperialismo difunde como sus expreM 

slones · artTstJcas tnás logradas, entre las que resulta la pornogra

ffa, que constituye Ja manifestacl6n inequívoca de su propia dccade.o. 

cla, 

Una sociedad nueva no puede rendir culto a la Inmundicia del caplt,! 
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11 lfsmo, El socialismo no puede comenzar por donde ffnalfz6 Roma. 

Nuestras obras artísticas elevarán la sensibilidad y la cultura del 

hombre, crearán en él una conciencia colectlvlsta, no dejarán terrtt 

no alguno para el dlverslonlsmo enemigo en cual quiera de sus formas. 

Cesa ya para siempre el juego con el destino de los pueblos, 

Nosotros desde esta plaza sitiada, proclamamos que nuestros pueblos 

tienen que dar un !)rito de Independencia bien alto contra el cofa .. 
(84) 

nlaje cultural". 

Esta declaracl6n nos da a entender que Ja toma de concb ncla,por 

parte de Jos Intelectuales, es uno de los aspectos más Importantes Pª-

ra lograr la descolonlzacl6n cultural. Al tener una vlsldn m.6s concr~ 

ta de su propia realidad y de la Ineficacia de los lnstrllllentos que 

ha venido Incorporando a su obra artfstlca logra comprender sus dlf~ 

rancias con los Intelectuales de los países que lo han colonizado y 

las nuevas funciones que, cano lntolectual, le asigna Ja sociedad s~ 

clallsta, Este cambio de 6ptlca que no s61o se encarna en el aspecto 

personal, sino en la propia obra, a su vez deber6 redundar en benefl 

• clo de la formación de las nuevas generaciones, que podrAn contar con 

mAs y mejores elementos para rechazar o combatir el colonialismo cut .. 

tura l. 

De esta manera, es tarea prioritaria de los artistas y escritores de,1 

colonizados formar al pueblo fdcol6glcamcnte -dentro de la moral revQ. 

(84)Hlnlsterlo de Educacl6n. Congreso Nacional de Educacl6n y Cultura. 
Memorias, La Habana, 1971. PAgs, 207-208. 
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luclonarla- y crear una verdadera conciencia colectiva que esté 11 

bre de los vicios que engendra la cultura burguesa. 

J.6,f. El e$crltor cono crftlco en le nueya república cubana 

El tema es vasto, eisplnoso y se presente bajo gran cantidad de 

fonnas. Para no perdernos en les múltiples Intervenciones que se han 

realizado sobre Ja actitud crftlca como responsabl lidad del lntelec-

tual 1 bien sea en las sociedades socialistas o capitalistas, salame.o, 

te nos referiremos a las diferentes visiones que han tenido tanto los 

escritores como los representantes del gobierno revolucionarlo, porque 

aunque es un terna que siempre ha estado presente en las discusiones 

de los escritores, hasta hace muy poco -finales de 1986- ha vuelto a 

ser revalorizado por parte del gobierno revolucionarlo, ya que desde 

comienzos de la revolución el escritor venía ejerciendo sus runclones 

de acuerdo a lo estipulado en el doct.rnento Palabras a Jos lntelectua-

.!M.· 

De tal manera, en este apartado lo que pretendemos es anal Izar 

los dlforentcs momentos de la crftlcD por parte del escritor, así como 

ver cu41 es la manera en que se debe real Izar esa crftlca en un Estado 

socialista como el cubano, según Ja visión de los escritores y del mi~ 

mo gobierno revolucfonarlo. 

Durante los primeros años de la revolución (1959-1961), en lo que 

respecta al campo !Iterarlo, 11 1a ola de libertad habla llegado hasta 
(85) 

lo que cualquier otro pafs socialista ortodoxo llamarla llbertlnaje11
, 

(85)0ESNOES, Edmundo. !2JL..ili.P~g. 538. 
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porque el tema de la libertad do expresl6n sólo se venia discutiendo 

a nivel de tertulias o en alguno que otro encuentro de pasillo y e!, 

da uno se expresaba sin tener en cuenta nlng(m tipo de llneéllllento 

est6tlco o de polfttca cultural. generado por el gobierno revoluclg, 

narlo. Un claro ejemplo de este momento es que 11cuando uno lefa cada 

semana lunes de revolucl6n, podfa advertir que oscilaba de continuo 

entre una posición pro""fllarxlsta o fllomarxlsta y otra francamente eXl1, 

tenclallsta y, en fin, que su empeño era seguir la última onda venida 

de los grupos rebeldes de fuera, Naturalmente que una cosa es ser f!!. 

belde y otra revolucionario. Son dos cosas distintas. El rebelde es, 

por lo general, un tipo lndlvlduallsta que se proyecta contra osto y 

aquello, un franco-tirador que no so apoya en una firme concepción 

del mundo y, sobre todo, quo no responde a un movimiento de masas. En 

tanto que el revolucionario, si se lncerta en las clases revoluclonf!. 

rlas organizadas, parte de una firme concepción del mundo, absoluta-

mente clenttflca, y se encamina hacia la transfonnacl6n radical de t.Q. 
(86) 

do un sistema de vlda 11 , 

St tencmos en cuenta la Importancia que da Harx a la critica: 11 

desengana al hombre para que piense, para que actúe y organice se re-ª. 

lldad como hombre desenganado y que ha entrado en razón, para que gl 
(87) 

re en torno a s t mismo y a su rol rea 111
1 entonces podemos preguntarnos 

cómo debe realizarse la critica en una sociedad socialista nueva como 

(86)PORTUONDO, Jos6 Antonio.~· Pág. 165. 
(87)HARX, Carlos y ENGELS, Federico. La sagrada familia, H~xlco, 1976, 

Pág. 4. 
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la cubana, que.no contradiga la política cultural que está condensa

da en Las palabras a los Intelectuales y que no los ! leve a cometer 

los mismos errores de otros s~emas socialistas r:iás antiguos, como el 

soviético. 

Huchos han sido Jos debates, posiciones y conclusiones a que han 

llegado los escritores cubanos, lo que slg~iflca que ha existido un 

constante volver sobro el tema, un enriquecimiento paulatino al res

pecto, pero sin llegar a una conclusl6n unbnime, aunque sus pensamlen. 

tos concuerden, en determinados aspectos, como podernos apreciar a tr! 

v!Ss de las siguientes disertaciones que real izan algunos de los más 

destacados exponentes de la literatura cubana ,a 10 años de la revol~ 

e Ión. 

En primer lugar, Edmundo Oesnoes nos aparta una expllcac/6n de la 

fonna en que se debe hacer la crttlca para Que no desvfe los objetivos 

y finalidades de la rcvolucl6n y pone enfásis en el contenido que a& 

quiere dicha crftica en una sociedad soelal lsta: 11 Creo que hay que 

mantener una actitud crítica en Ja cultura. creo que es una responsa~ 

bllldad del Intelectual mantener una actitud critica, que no debemos 

entregar a la burguesta la crftlca y darles a ellos el derecho de eje!, 

cer la crttlca, como dijo en una ocasión Retamar. Nosotros debemos as.Y, 

mir esa obl lgac16n y esa responsabll ldad. En Ja medida en que seamos 

más revolucionarlos, seremos más crttlcos. Ahora, esa critica, esa 11 

bertad revoluclonarla, tiene otro sesgo, otro contenido del que tiene 

dentro de una sociedad burguesa. Es la crftica dentro de la revolución, 
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a partir de una constante y activa partfclpacl6n en el desarrollo de 

la sociedad. No es una libertad Individua!, sino social¡ no es la 

aflnnacl6n de mi libertad contra la sociedad, sino para la sociedad. 

Es una crítica y una libertad que siempre cuenta con el otro. Y como 

es una libertad que se ejerce para la sociedad, hay que conocer esa 

socled.ad, hay que vivir en esa sociedad. La partlclpacl6n en la edu~ 

cacl6n o en las labores agrfcolas no es una Imposición dogmatlca, CQ. 

IN) piensan muchos Intelectuales que viven en una sociedad burguesa: 
(88) 

e!.> una necesidad. Sin la participación la crftlca carece de sentido~' 

Para Ambrosio Fornct la crítica es tooiblén un Imperativo. Deja 

claro lo que piensa respecto a quiénes debe estar dirigida y subraya 

el sentido colactlvo de la misma: "Pero el revolucionarlo critica, ds. 

be criticar -ahT estamos todos de acuerdo-, en nanbrc de la rcvoluc16n 

y de sus fines 1 crlt.lca cerno revolucionarlo a los revolucionarlos para 

servir a los Intereses revolucionarlos, No se dirige a 1el pCibllco' 

-puesto que el públ leo no es homogéneo, hay en ·'él revolucionarlos y 

gusanos- sino a los revolucionarlos, quienes a su vez les Interesa vl 

talmente tomar conciencia del error para tratar de superarlo en la 

prJctlca, con los lnstruncntos que la propia revolución le ofrece. La 

critica puede parecer 'individual 1 -como se ha dicho aquf-, porque em!!. 

na de un Individuo, pero su sentido es siempre colectivo. La sociedad 

por, decirlo üsT, se autocrltlca a trav6s de sus dirigentes, de sus 

(BB)DESNOES, Edmundo, et al, 11Dlez años de la revolución: El lntelec 
tual y la soclcdad 11 en revista Casa de las Américas, La Habana.
nún. 56, sept-oct de 1969. PAg.12, 
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cuadros. Es evidente que Fldel, por ejemplo, es el critico más lntran 
(89) 

slgente de la sociedad revoluclonarla". 

En tercer lugar, René Depestre afirma que el contenido de la crl 

tlca en una sociedad soclallsta no puede ser igual al de una sociedad 

capitalista, Piensa que si dentro de un régimen marxista no se est~ 

cumpliendo con Jo propuesto ahf sí el Intelectual tiene que ejercer 

la critica para luchar contra esos vicios, dogmas o como sea más aprQ. 

piado Jlamarselcs: "En este contexto eminentemente revolucionarlo, s~ 

ria rldtculo por parte del Intelectual el querer ser más polémico y 

más rebelde que los hombres de acción que han hecho la revolución. Por 

eso creo que se colocan en un terreno muy abstracto, lejos de la revQ. 

lución, los Intelectuales europeos o latinoamericanos que esperan que, 

en un pafs como Cuba, la Impugnación tenga el mismo contenido, el mlí 

mo carácter, el mismo valor sociológico y moral que en un pafs caplt~ 

lista con un poder burgués. Por supuesto, en una sociedad soclallsta 

donde el poder se convierte en una liturgia senil, donde el marxismo 

deja de desempenar en la sociedad un papel ldeol6glco creador, crftl-

co,.desallenantc, los Intelectuales deberfan ejercer un poder de lm-

pugnac16n, combatir la comodidad peligrosa de Jos fetiches, de los ml 

tos y de las recetas espirituales, En Cuba, donde vivo hace más de JO 

años, por el contrario, veo que estamos en presencia de un marxismo 

renovado, reconciliado con su espfrltu y su letra, lejos de las letras 
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bizantinas y escolAstlcas'.' 
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A continuacl6n, Carlos Harta Gutiérrez, poeta uruguayo que pa,t 

ticlp6 también en esa dlscuslón, atribuye Importancia a la crftlca y 

la aprueba siempre y cuando esté respaldada por la disciplina socia-

llsta y realizada a través de las organizaciones de masas: "La cr1tl 

ca debe ejercerse a través de los apar~tos de la revolución. La con 

ciencia crftlca de un Intelectual no oucde manifestarse de pronto -

por lo menos su traducción en hechos ?úbllcos- cuando un cscrltor,por 

ejemplo, se despierta una ma~ana y resuelve, obedeciendo a su conclc!!. 

cla critica (y supongo que en forma perfectamente honesta) escribir 

un libro de versos donde Impugna lo que en la revolución le choca. Ese 

hombre si quiere hilcerlo, tendrá que ir a través de la disciplina lm-

puesta por la construcción socialista a través de sus organizaciones 

de masils, para sortear los pantanos ideológicos en que puede caer y 

que la revolucl6n le ha lndl_cado ya en su carta de ruta, Porque s I se 

considera revolucionarlo, debe respetar esa estructura organizativa 
(91) 

que 1 a soc !edad en trans 1 c Ión ha creado para sagu 1 r ade 1 antc 11 , 

Para Roberto Fernándoz Retamar la única crttlca válida del lnts. 

!actual revolucionarlo es la autocrftlca: 11los errores de la rcvolu-

cl6n, Independientemente de que hayamos sido o no los sujetos lndlvl-

duales de su realtzaclón, también son errores nuestros. los aslllllmos 

dolorosamente, como asumimos, orgullosas, sus victorias. Al decir qua 

(90) lbld,, Pág. 24. 
(91).lli!J!.., Pág. JO, 
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los asumimos, no quiero decir que los aplaudimos como focas, porque 

un revoluclonarlo es un hombre más completo que quien no lo es, y no 

una foca. LC6crltlcamos, poro los criticamos desde adentro, como err.Q. 

res nuestros. La única critica vál Ida del Intelectual revolucionarlo, 

o simplemente del revolucionarlo a secas, es, pues, autocrítlca, como 

se ha dicho aquf, autocrftlca colectiva. Nos decimos (y decimos a 

quienes corresponda en el seno de Ja revolución): •nosotros, Jos que 

en Glrón derrotamos al Imperialismo, los que en Octubre •.. cometimos 
(92) 

este y aquel error, y debemos rectlflcarlos~1 

Finalmente, Juan Harlncllo se refiere a la Importancia de la cr! 

tica en la transformación de la sociedad y concretamente en el logro 

del hombre nuevo. Oc Igual manera, hace enfásls en Ja legltlmldad de 

la mlsma: 11El critico literario, que tiene el encargo de conducir con 

su juicio una de las manifestaciones más poderosas y dellcad.Js do la 

vida social, se Inserta en la gran corriente transformadora, ! Ibera-

dora, que lleva a la nueva sociedad y al hombre nuevo, o sirve, por 

omlsl6n o por acción, a los que se oponen a su advenimiento ... 5610 

es legftlma la critica nacida del hecho social y atonta a las proye~ 

clones que cada clase Infunde en la obra literaria. La oposición a 

tal crftlca y el proclamar que la escritura artlstlca exige una apr,2 

ctaclón surgida de st misma, de sus valores Inmanentes como se acos-

tllllbra decir, es sólo un despropósito, adobado a veces con sugestivos 

primores. Querer arrebatarle a la l lteratura sus poderes trascenden-

(92) lbld., Pág,JI. 
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t'es, Intentar su aislamiento de loS factores que, Integrando su con 

torno, le dan existencia, es privarla de su naturaleza y volverla e1 
(93) 

peculacf6n s In ontraña 11
, 

Estas seis Intervenciones, que corren a cuenta de sus exposlto-

res, nos perndten conocer bajo qué criterios se ha venido desarrollan 

do el papel del escritor como critico en la sociedad socialista, pe.e. 

que Ja frase(''Oentro de la revoluc16n, todo¡ contra la revolucl6n, 

n<Jda") de las Palabras a los Intelectuales, que ha guiado a los e1cr! 

tares, es abstracta ya que no concretiza lo que está 11dentro' 1 y lo 

que cst~ "fuera" de la rcvoluc16n -genera duda- y dicha carencia ea, 

pi lcatfva ha hecho q...ie ca.eta uno la Interpreta y apl lque a su manera o 

simplemente se abstenga de ejercer la crftlca. 

En Jos puntos que coinciden, sobre la ejocuc16n de la polftlca 

cultural que se ha venido desarrollando en Cuba, son los siguientes: 

la función del escritor como crítico, dentro de Ja nueva sociedad, ha 

estado directamente vinculada a los Intereses del pueblo y al progre

so de la sociedad, El gobierno revolucionarlo ha venido Impulsando el 

denominado 11baño soclal 11 {lntegraci6n del Intelectual al trabajo en 

distintas esferas productivas) para que sus creadores artísticos posean 

una mayor claridad del procesa y cumplan con mayores elementos su fun 

cl6n de edlf lcadores de ta moral revolucionarla -sobre todo a partir 

de sus obras-, para que sus Intelectuales puedan combatir el lndlvldu,! 

(93)AARINELLO, Juan, 11Sobre nuestra crftlca llterarla 11
, en Revolución. 

Letras. arte , La Habana, 1980. P.Sg. 133, ' 
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Jlsmo pequeftoburgués que consiste en separarse de los demás y erlgl.r. 

se sobre {o a costa) de los demás, para que no caigan en el burocra· 

tlsmo Intelectual y para que dichos escritores sepan con mayor prec! 

sl6n sobre quá temas o momentos y de qué forma se debe Impugnar. 

Por lo anterior, queda claro que el escritor no se ha desempe~A 

do como un Impugnador permanente (caso de las sociedades capital is tas), 

sino en los casos necesarios y siempre a nombre de la revolución y de 

sus fines. Viene ejecutando la critica para contribuir al desarrollo 

de la nueva sociedad y la realiza en forma de autocrJtlca colectiva, 

La forma en que se ha llevado a cabo la crftlca es, además, un resu! 

teda del cambio de la poslcl6n y de la función del Intelectual dentro 

de la revolución. 

En otras palabras, los escritores han venido desarrollando su tr!!. 

bajo de acuerdo a la polftlca dictada por el gobierno revolucionarlo, 

pero cada uno ateniéndose a su propia visión, como nos lo deja ver el 

docllllento 110lez ai\os de la revolución~ el intelectual y la sociedadº· 

porque, como dijimos antorlonnente, la frase central de Las palabras 

a los Intelectuales, cuyo contenido no es rico expllcatlvamente, ha 

sido constantemente revisada y discutida por los Intelectuales en 11· 

bros, artfculos, conferencias, etc. y aunque el gobierno cubano no vol 

vl6 a referirse a este aspecto durante aproximadamente 20 años, más 

tardo ·en el discurso de la Unión de Periodistas de Cuba 4 vuelve a tQ. 

car el tema, con una visión nueva, con un nuevo desarrollo. 

Asr es como a finales de 1986, en el V Congreso de Ja Unl6n do 
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Periodistas de Cuba(UPEC) el tema vuelve a ser planteado y, por prl 

mera vez, se exhorta a los Intelectuales a que participen en la conl_ 

truccl6n del soclal lsmo a través de una critica que esté 11por Ja re~ 
(94) 

tlflcacl6n de Jos errores y contra las tendencias negatlvas 11
• 

El planteamiento de critica lanzado por Fldel Castro en el V Co.o. 

greso de la UPEC es más concreto que en las palabras a los lntelectua-

.lgi_, posee un campo de visión más rico y nos aporta mAs elementos de 

juicio, llunque la Idea que lo rige es bAslcamente ~tlca, moral: 11 La 
(95) 

critica es una apelación a la verguenza y al honor de los hombres" , 

Esta definición es discutible cuando se trata de una sociedad, pues la 

critica no es s61o una apelación a la verguenza y al honor de los hom 

bres, sino bAslcamente a la Inteligencia de esos hombres, a la lgnorau 

cla de esos hombres, a Ja falta de lnfoflllacl6n de esos hombros, etc. y, 

adcmAs, porque las apelaciones de carácter personal tienen un dlscutl 

ble funcionamiento a nivel de las sociedades modernas. 

A través de este discurso podemos ver que ahora sf se cuenta en 

Cuba con mAs elementos de juicio para realizar una cr1tlca serla y fu!!. 

damentada, VeAmos cuAlcs son los planteamientos del dirigente máximo 

de la revolución, Fldcl Castro: "La crftlca no es s61o sci\alar lo mal 

hecho, sino sobre todo anal Izar lo que se ha hecho, las cosas positivas 

y las negativas: una Información objetiva, que no tiene la Idea de de,1 

(94}C1 tado por HORA LES 1 Pedro. En 'V Congreso de la UPEC 1 junto a 1 
·partldD en la vanguardia, estará nuestra prensa revoluclonarla 1 

"· 

En Cuba Internacional, La Habana, Núm. 206, enero de 1987. P6g.2. 
(95).!l!.!.I!., Pág. 2. 
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trulr a nadie, sino de Juchar contra los errores, deficiencias, prg 
(96) 

blernas y tendencias negativas". Como podemos darnos cuenta aquí nos 

ofrece -en el mismo discurso~ un concepto de crítica más s611do, au.!l 

que también con tintes moralistas, que conlleva a un balance y que, 

por ende, deviene una especie de consejo sobre cómo ejercor la crftl 

ca: "No se puede caer en Ja demagogia de crlt lcar sólo al organismo 

pues en ocasiones hay que criticar a los trabajadores, a los colect.i 

vos e Incluso llamar por su nombre a quien haya que llamar por su nom. 

bre, y al centro de trabajo, al establcclmtento, al taller, donde qui_g, 

re que haya tendencias negativas¡ porque ratifico: nadie sabe la fuei: 
(97) 

za que tienen Ja verguenza y el honor del ser humano'.' 

Flnalmente, Fldel Castro destaca los alcances de la crítica, lo 

que nos da una vlsldn más ampl la al respecto: "Una crftlca justa y 

oportuna puede más que un Estado, más que un partldo .•• sfemprc dentro 

del sentido de Ja militancia, de la responsabilidad y la dlsclpllna, 
(98) 

se debe llegar tan lejos cuanto sea posible", 

En conclusl6n, por medio del discurso de la UPEC podemos entera.r. 

nos que ahora se cuenta en Cuba con mayores elementos respecto a cómo 

real Izar una crítica que no atente contra la revolucl6n 1 lo que no qui~ 

re decir que sea un tema concluido o totalmente diáfano porque se vue! 

ve a tocar la palabra 1 'dcntro 11 en cuanto a la militancia, Ja responsa-

bllldad y la disciplina, poro nQ se hace explfclto hasta dónde y bajo 

(96).l.!1.l.!l., Pág. 2. 
(97).l.!!l!!.., Pág. 2, 
(98).11!.!!1.., P.lg, 2, 
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qué parámetros se entiende esa mllltancfa, esa dlsclpllna, etc. 

De todas maneras, no se puede desconocer que el discurso de la 

UPEC esclarece un poco más el tema del ejercicio de Ja crftfca y la 

manera de J lavarla a cabo, pues no presenta tanta amblguedad como 

Las palabras a los Intelectuales, De Igual fonna, en el poco tiempo 

que ha transcurrido desde este discurso, podemos ver que existe una 

mayor seguridad en los Intelectuales cubanos respecto a c6mo y por qué 

ejercer la crftlca en un paTs social lsta como Cuba: 11 Nosotros -señD, 

la Hlguel Barnct• ahora estamos en un proceso de revalorlzacl6n de 

los conceptos de Ja critica y Fldel dijo con una ciar/dad meridiana 

que la crítica era un 1 Jamado a la verguenza del hombro y yo creo que 

todos Jos revoluclonarlos debemos ser crrtlcos y la revoluc16n neces.L 

ta precisamente de esa visión, no queremos hombres conte11platlvos, Pi!. 

slvos, apolog~tfcos. Queremos gente que se preocupe por los problemas 

del hombre, del hombre cotidiano y que lo haga no pensando que se va 

a beneficiar por hacer una crítica, digamos, paleatlva, una crítica 

menor, sino, aunque se perjudique, ¿me comprende?, aunque corra todos 

los riesgos, debe ser un crftlco hasta Ja saciedad y yo creo que en 

los Oltlmos meses en Cuba, se ha desarrollado un gran espfrltu de Ja 

crftlca, precisamente alentado, entre otras cosas, por las exhortaclg 

nes que ha hecho Fldel Castro, para que las cosas mejoren, para que 

la gente no se acomodo, no se burocratfce, no so mediatice. La revol!! 

clón tiene que ser un proceso de constante evoluc16n y transforma~ 
(99) 

clón 11 • 
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En s1, como podemos corroborarlo con la entrevista, existe el 

convencimiento de que la crftlca en dotennlnados momentos es una "!t 

cesldad Imperiosa, porque ayuda a corregir errores y a exterminar las 

tendencias negativas, y que el Intelectual tiene que ejercerla de una 

manera profunda, constructiva y honesta, al servicio de toda la socl~ 

dad y para el progreso de ella, pero sin olvldar una advertencia: 

"siempre dentro del sentido d~ la mllitancla, de la responsabllldad 
(100) 

y de la dlsclpl lna 11
, 

De otro lado, creemos que el proceso que está viviendo la Unión 

Sovlétlca 1 a trav&s de la Perestrolka, deberá ser tenido en cuenta en 

futuros debátes -a nivel nacional e Internacional- porque en él se ha 

constatado de una manera serla Ja necesidad y eficacia de Ja critica 

en la rectlflcacl6n de los errores y en Ja construcción del verdadero 

soclallsmo: 11La crrtlca es una medida amarga, pero las enfermedades la 

vuelven necesaria. Cuando uno toma un remedio amargo 1 frunce fa cara, 

pero lo toma, y aquellos que creen que la crftlca d~be dosificarse a 
(101) 

Intervalos están equlvocados 11
, 

(99)Entrevlsta a BARNET 1 Hlguol, Héxfco, D.F., Palacio de la Hlnerfa. 
4 de noviembre de 1986 (realfzade por el autor de esta lnvestfga
c16n). 

(JOO)Cltado en MORALES, Pedro.~. Pág. 2. 
(IOJ)GORBACHEV, HljaJI. Perestrolke, México, 1987. Pág. 90. 



CAPITULO 111 

MEMORIAS OEL SUBOES~RROLLO 

1.7, ANALISIS OE LA NOVELA 

1.7.1. lntroducc16n 

Con un estilo sencfllo y autobiográfico, y un lenguaje coloqu/al 

y directo, la novela plantea (a manera de diario sin fechas) las con

tradicciones de un escritor pequeñoburgués que atraviesa por una cri

sis de Identidad social, debido a los cambios que la revolución gene• 

ra. Su act ltud frente al proceso es amblvalente: acepta y rechaza al 

mismo tiempo una realidad que sale Impone desde fuera, caracterizada 

por los problemas de una sociedad en transición revolucionarla y que 

tendrá su momento más dlfíc:ll en la Crisis de Octubre o Crisis de los 

cohetes. 

Una lectura juiciosa de la novela nos pemilte aflnnar que Memorias 

del subdesarrollo tiene como punto de partida el existencialismo fran

cés: Sartre y Albert Camus. concretamente La Náusea y El Extranlero. El 

exacerbado nihilismo del narrador, las trlbulaclones que le supone qu~ 

darse en la Cuba de translcl6n (vivir del cobro de una pensión del 92. 

blerno, el juicio por la supuesta vlolar.16n de Elena, el culto fetlchll, 

ta hacia ciertos objetos) y cstllfstlcamente el rltmo contundente de la 

frase breve, nos hacen convenir con Seyrnour Mentan en que el protagonl~ 

ta "totalmente privado de ideales, sencl ! lamente sobrevive de un dfa a 

otro, acompañado de sus slmbolos existencial lstas 1me siento metido en 

un pozo 1
, •vomitar•, 'eructos', 'machaqué la punta del cigarro en el 
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cenicero de bronce', y 'soy una cucaracha Insignificante' ... De acueL 

do con la visión del mundo ex.lstcnclalista, el personaje se siente 

tan obsesionado por su mundo Interior, que la realldad exterior queda 
(102) 

reducida a un papel aparentemente lnsign/ficante11
• 

Oesnoes, escritor de formación prerrevoluclonar/a, en ningún rn.Q 

mento se aviene al real lsmo soclal lsta para dar cuenta de los probl~ 

mas por los que atraviesa la Isla, porque para ól dicha forma llter!!_ 

ria no tiene razón de ser en una sociedad nueva como la cubana:"Toda 

1 lteratura que no profundice o enriquezca la vida del hombre se con. 

vierte en una estafa, El arte como Instrumento de propaganda o como 

profesra tiende a de9vfrtuar su naturaleza: es un arte enajenado. la 

literatura sólo puede estar al servicio de Ja visión del artista ••• 

El primer congreso de escritores soviéticos, celebrado en 1~34, defl 

nló la función del arte en estos dos términos: 'El realismo soclalls-

ta es el método fundamental de la literatura y de la critica literaria 

sovlátlcas. Exige del artista una representación verídica, hlstórlc,! 

mente concreta, de la realidad en su desenvolvimiento revolucionarlo. 

'f, además, debe contribuir a la transfonnaclón ldcológfca y a la edu-

cacl6n de los trabajadores dentro del espfrltu del socialismo'. Al 

orientar la creación artística se Impuso un dog11a Ideal lsta sobre la 

realidad. El escritor se v16 obligado en muchos casos a falsear la rea 

lldad para que encajara dentro de una teorla. Asf surgió también el 

(102)HENTON, Seymour, ~· P~g. 42, 
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héroe positivo que Ignoraba Ja existencia de millones de hombres se.n. 

cilios y trabajadores, buenos y malos, que formaban la sociedad, De 

Igual forma, al buscar ' la real ldad en su descnvolvlmlento' se pasi!, 

ron por alto los errores que durante años entorpecieron el desarrollo 
(103) 

del social lsrno". 

Asf, antes de aceptar las 5oluclones formales del realismo socli!, 

lista, Edmundo Dcsnoes opta por una perpectlva exlstenclallsta para 

esbozar la problemática central de su novela: el lento y dificil prg, 

ceso de adaptación de un Intelectual pequeñoburgués a la sociedad SQ. 

ciallsta, por considerar que ese enfoque se adccúa mejor tanto a las 

propias caractcrfstlcas de su personaje como a la problemática descrl 

ta en la obra. 

Es Interesante ver, a la larga de Memorias del subdesarrollo que 

11cl éxito de la novela se debe, sin 

con que se presenta al antlhéroe de 

duda alguna, a la i;iran 
( 104) 

la revolución" , o sea 

s lncerldad 

que, ese 

estilo llano y directo de la literatura exlstenclallsta le pennlte al 

autor enfrentar los problemas de la nueva sociedad desde un criterio 

de verdad que nace de la constante confrontación de la subjetividad 

del Individuo con el mundo que Jo rodea, 

(103)DESNOES, Edmundo. ''Un dfa en la vida de lván Oentsovlch11 en revl,1 
ta ~asa de las Am6rlcas, 4, Núm. 24 (enero-abril 1964) P6gs. 100· 
102. 

(J04)HENTON, Seymour • .!l!L...S.!!.. Pág. 42, 
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1.7.2, An311sh 

. La novele comienza en ei aeropuerto de La Habana: los parientes 

del narrador, Laura (su mujer) y sus padres abandonan Cuba. La esce

na es· tfplca de principios de los sesentas, cuando el cambio hlst6rl 

co provoca el 4xodo de cubanos hacia Estados Unidos al darse cuenta 

que las directrices de la nueva sociedad entran en choque con sus Y!!_ 

lores sociales o su postura Jdeol6glca. 

Este hecho genera en el personaje sensaciones encontradas, pues 

a 1 a vez que se es tA 11 brando de 1 peso que su f am 111 a representa para 

61 (no hay una s61 Ida relación afectiva con los padres ni con la espg, 

sa), tanpoéo se queda en Cuba porque esté convencido e Identificado 

con los cambios que se estAn produciendo a su alrededor: 

"Todos los que me quertan y estuvieron jodiendo hasta el último 

minuto se han Ido ya. Primero tuve deseos de salir corriendo en 

cuanto besé a la vieja -Laura ni siquiera quiso dannc la mano -
(105) 

pero luego decldf subir a la terraza y quedanne hasta ol final~' 

El que sus familiares salgan de Cuba es completamente comprens! 

ble porque no aceptan la Cuba de la revoluctOn, pero el hecho de que 

él decida quedarse en la Isla muestra la amblguedad que caracteriza 

a un Intelectual pequeñoburgués, porque aunque no se encuentra ldentl 

(IOS)DESNOES 1 Edmundo. Memorias del subdesarrollo, Héxlco, D.F., 1983. 
Pág. 9. 
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flcado con la revolucl6n y esta no despierta su Interés posee una e!_ 

pacldad Intelectual y critica que le permite distanciarse de Jos valg_ 

res de la burguesfa y, como veremos más adelante, someterlos a crft! 

ca. 

La decls16n de este personaje -de origen pequeñoburgu6s- de qu2._ 

darse en la isla no obedece a una postura ideol6gtca ni a una toma de 

partido, sino a razones netamente personales y profesionales: 

''He alegro de haberme quedado solo en el apartamento, sin faml-

lla y casi sin amlgos •.• me alegro porque yo lo que tenfa montf!, 

do era un gran teatro: ni me Importaba la olegancla de mi mujer, 

ni quiero a mis padres, ni me Interesaba ser el representante de 

la Slmmons en Cuba (yo no he nacido para vender y fabricar mue
(106) 

bles), ni mis amigos lograban otra cosa que aburrirme~' 

La nueva situación arroja al personaje a un estado Imprevisible: 

sentirse solo y libre sin saber qué hacer con esa libertad, fuera de 

(segOn dice en las siguientes páginas de la novela) dormir mucho, cor. 

tarse las uñas, divagar en contradli:clones y eructar como11bestla satl~ 

fecha": 

11La verdad es que me siento mal 1 triste con ml nueva libertad -
( 107) 

so 1 Cdad!' 

(106) !bid., P.lg, 10. 
(107) lb!d., Pág. 10. 
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El tener tiempo y no saber en qué Invertirlo lo hace sentirse 

mal consigo mismo, hasta llegar al punto de que la sensación se le 

convierte en un confllcto existencial. Ya no siente ta soledad cc:wno 

un hecho 16glco de su nueva sltuacl6n, sino como un cáncer, como una 

enfermedad que le esta minando las fuerzas: 

11¿C6mo expl lcar lo que s lento hoy? Es como s 1 me derrumbara por 

dentro; COfTIO si la soledad fuera un c~ncer que me estuviera t9_ 
( 108) 

mfendo11
• 

Esta desesperante sltuacl6n, resultado de su pérdida de contacto con 

la famllla y con la colectlvldad, lo lleva a buscar una salfda 1 aunque 

sólo sea moment&nea: 

''Moverse es bueno: mover las piernas, el cuerpo, Jos ojos, los 

recuerdos 1 todos los sentldos .•• asr maté ta soledad y la trlsta, 

za que tenFa encima. Estuve como tres horas dando vueltas por (a 

Habana. Viendo a la gente caminar, conversar, parar la guagua, 

gritar. sonrelr, tomar café wcomprendf que mi tristeza era est.Y. 
(109) 

plda 11 • 

En ese recorrido por la Habana la crisis exlstenclallsta del persona-

(IOS)lbld,, Plg. 11. 
(I09)1bld., Plg. 12 
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naje se hace más contundente, más evidente porque no sólo esté ago

biado consigo mismo, sino con el mundo que lo rodea (es victima de 

una visión repugnante, nauseabunda hacia el exterior) porque no le 

brinda las satisfacciones y comodidades •aunque fueran superfluas-de 

la sociedad anterior. Esto es un claro ejemplo del efecto que produ-

cen los cambios, que fntroduce la revoluclón, en un burgués de origen. 

"Necesfté un peine de bolsll lo ... preguntii en varias vidrieras y 

me dijeron 'No hay' •. Entré al Tencén y tampoco, 1Se acabaron'. 

Hlra que hacen falu1 cosas para vivir estúpidamente~• 

( ... ) 
'~n estos dfas no hay refrescos. Nunca pensé que Ja produccJdn de 

refrescos pudiera para! Izarse por falta de corcho para las tapas 
( 110) 

de 1 as botellas!' 

A partir de esta cita nos damos cuenta tambl6n por lo menos de dos CQ. 

sas: de la situación de carencia de artfculos debido ol bloqueo norte!, 

merlcano Impuesto a la Isla y de la presencia de un elemento de crftf• 

ca hacia Ja vida suntuaria de Ja burguesfa por parte del personaje: elS, 

trafta esos artfculos por su situación de clase, pero a la vez se da 

cuenta de que son estúpidos, Con el adverbio 11estúpldamente 11 se cons .. 

tata que se puede vivir sin esos objetos. 

(110).!.!llll.., P4g, 13. 
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Para el protagonista la revolucl6n está poniendo fin a la soclg 

dad donde él, como pequeñoburgués, vlvta c6modamente, pero ese poner 

fin, ese cambiar las cosas y su no lntegrac16n al nuevo proceso, su 

marglnacl6nde lo que está ocurriendo lo lleva a ser un estranjero en 

su propia 'tierra: •ipuede decirse que Hemorlas es una visión habanera 

de El Extranlero. No es que Desnoes haya plagiado al autor francés; 

lo que pasa es que la realidad cubana, en cierto momento, plagió una 

sltuacl6n Imaginada por Camus, que fue recogida por la senslbll ldad 

Irritada de Desnoes a trav~s de su experiencia y luego de su person,! 

je central. Pese a las obvias diferencias exteriores y de situación, 

el Hersault de Camus y el personaje de Oesnoes son hom61ogos porque, 

esencialmente, funcionan como testigos: desde la soledad de sus cua,t 

tos, contemplan la realidad cotidiana (la gente que pasa, el paisaje 

de la ciudad, Jos ritos de la vecindad, etc.) sin mezclarse realmen-

te con ella, fuera de la historia sus vidas est4n encerradas en ca!!!. 
( 111) 

panas al vacfo11
• 

Volviendo al personaje y su recorrido por las calles de la Hab~ 

na, donde funcfona como un mero espectador sin mezclarse con la vida 

que Jo rodea, nos damos cuenta que el deseo constltuye en él una pr! 

mera Instancia -lncor.sclente, Involuntaria- de aproximación hacia la 

colectividad, de entrar en contacto con esa exterlorldad que hasta 

entonces le resultaba hostil: 

(lll)DVlEDD, José Hlguel. 21!.......El!.. Pág. 65. 
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• 1 Caminé: pensando que podrfa escoger Ja mujer que quls lera •••• 

1 as m 1 raba y sent fa que se daban cuenta de que yo es taha so lo 1 

dlsponlble, que lucfa blen, tenla cara de Inteligente y hasta 

suficiente dinero para que las relaclones no fueran sórdidas. 
( 1 12) 

En el fondo soy un cubanlto de mierda, He estaba engai\ando 11 

Por otra parte, esta cita nos remite a Ja tfplca situación burguesa 

referida a una relac16n erótica: el personaje piensa en conquistar a 

una muchacha y le traslada todos Jos valores del p~sado que Imperan 

en él en su Intento por conqulstarla: elegancia, intellgencla y dln!t 

ro. 

Otro de los aspectos que el personaje descubre durante el reco~ 

rrldo por La Habana es que la situación del pueblo, con el advenlmleil 

lo de la revolución, es diferente. Este reconocimiento lo hace con la 

evidente mezcla de sarcasmo y cinismo a que su posición de clase !o 

Inclina: 

1! Ahora toda la gente que se ve por las calles es humilde, viste 

mal, compra todo lo que ve, aunque no le haga falta. Ahora tl,t 

nen un poco de dinero y lo gastan en cualquier cosa; pagan,por 

mi madre, hasta veinte pesos por un orina! si 

una vtdrfora. Se ve que nunca han tenido nada 

se lo ponen 
( 1 13) 

bueno". 

en 

(112)DESNOES, Edmundo. Hemorlas del subdesarrollo. KéxfcoD.F.,1983. 
Pág. I~. 

(113)1bld., Pág. 15. 
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AJ mismo tiempo, en esta reflexión el personaje pone en evidencia 

que aunque el paf e no posee todos Jos bienes de conslM!lo necesarios, 

aspecto que se atribuye al bloqueo, su situación económica ha mejo

rado sensiblemente, pues el pueblo dispone de los medios para adqu! 

rlrlos. 

Sin embargo, el recorrido por La Habana no logra definltlvamen 

te matar su soledad y su tristeza, es sólo un pa~o de agua tibia en 

medio de tan asfixiante existencia. Vive alienado, petrificado entre 

un pasado con el que no se ldentlf lca totalmente y un presente al que 

no logra Integrarse, y el confl feto existencial que esto Je produce 

lo confronta con una soledad que poco a poco ha ido haciendo de él un 

animal: 

11 Esta ma~ana me asombro el eructo tan ruidoso que solté .. , He 

estoy convirtiendo en un anlmal ••. He avergonzarla terrlbleme!l 

te si alguien hubiera oldo mi eructo do bestia satlsfecha.Eruc 
(114)

to de viejo que ya ha perdido el control de su propio cuerpo" 

En la medida en que el sujeto se aisla de la sociedad y deja de cum-

pllr las funciones sociales bAstcas: estudio, trabajo, relaclones,etc., 

pierde el elemento de soclablltdad que lo humaniza y se ve confront! 

do con esa sltuacl6n animal que ahonda en 61 su crisis de identidad. 

(114).!.!!l.!!.., Pág. 17. 



90 

Otra de Jas caracterfstlcas de la personalidad exlstenclallsta 

del protagonista, y que salta de Inmediato a la vista, es la de man. 

tenerse preocupado por situaciones trlblales y la de anteponer el V,! 

lor de los objetos al de las personas. Este aspecto hace referencia 

directa, y no sin cierta Ironía hacia sf mismo, a sus valores de p~ 

que~oburgués y a la sociedad burguesa alienada que convierte al sujg, 

to en objeto, Dice de Laura su exmujer: 

11 En real ldad estaba hecha de todas las cosas que se ponla y 

guardaba. los objetos que la rodeaban y utilizaba eran tanto 

parte de ella como de su propio cuerpo. los objetos son menos 

Ingratos que las personas, .• Laura era la suma de todas esas 

cosas. Con todo lo que me dejó puedo hacer hasta el amor con 
( 115) 

e 1 1 a de nuevo~' 

A medida que avanza la novela, el protagonista sigue ejerciendo 

Ja crftlca hacia la sociedad prerrevoluclonaria y, por ende, hacia 

su ~ilsma clase social. Aunque es contundente en sus apreciaciones de 

disgusto hacia el pasado Inmediato no asume ninguna postura decidida 

en favor de la revolución: 

11 Eso es lo único que tengo que agradecerle a la revoluc16n: h.!_ 

ber jodido a los cretinos que mangoneaban todo aquí, no puedo 

(llS)lbld,, PAg. 19. 
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( 116) 

clase dirigente!' 

y agrega: 
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11 las damas cubanas se vestfan como putas •.• En la burguesra C!! 

bana daba 14stlma ver esas mujeres 1 lenas de joyas, parecfan 

las queridas del algún comerciante judío de la calle Oelancey 
( 117) 

de New York". 

El personaje, su comportamiento y las crftlcas a que somete todo 

lo que lo ha rodeado y lo rodea mantienen un constante grado de ambl~ 

valencia. Por ejemplo, al dirigirse a su clase socfal lo hace de man~ 

ra Incisiva, corrosiva, aunque al mismo tiempo esto no lo lleva a ldell. 

tlflcarse con los valores de la revolucl6n. Es tan s61o la denuncia 

del pasado Inmediato: 

11 No puedo pensar en Ja burguesfa cubana sin hachar espuma por la 

boca, Los odio tiernamente. He dan IAstfma: por lo que pudieron 

haber sido y no fueron por lmbt1clles •.• y con ellos me hundf yo 
( 118) 

tamb16n11 , 

Aunque el protagonista refleja en repetidas ocasiones su desapego 

de la revolucl6n, tMlblán podemos entender que la ve como la poslblll 

( 116) .J.!WI.., P6g. 23 • 
(117).J.!WI.., P6g. 23. 
(118).11!.lt., P4g. 24. 
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dad de acabar con la burguesfa que ~I tanto odia y con su propia v! 

da de burgu6s que no lo ha dejado totalmente satisfecho y que tambl6n 

le repugna, Es claro que no renuncia al pasado ni asll!le el presente 1 

aunque comprende las razones de los dos mornentos: 

11 La revolucl6n, aunque me destruya, es mi venganza contra la 
( 119) 

estúpida burguesfa cubana, contra mi propia vida cretina~• 

El hecho de que haya ocurrido la revolucl6n no sólo representa 

para el protagonista el 'Vengarse de la burguesfa 11 , sino tambl~n el 

1 'qultarse Jos problemas" que Implica o acarrea determinada poslc16n 

social. El protagonista toma a la revoluc16n como un lnstrllllento pa-

ra soluclonar algunos de sus traunas 1 de sus resentimientos persona-

les, pero no_ como el hecho trascendental que es, Es Importante anotar 

que junto a la constante obsesl6n por su mundo Interior no es menos 

Importante la realldad exterior que poco a poco va permeando a laº.! 

tritura, ya que debido -en gran parte .. a ella el protagonista vive 

con gran Intensidad los momentos que describe: 1'Desnoes dota a la ng, 

vela de slgnlflc.icl6n hlst6rlca al relacionar sus propios problemas 
( 120) 

con las posibles consecuencias de la revoluc16n 11 • 

Pero en la modlda en que la revolucl6n constituye un paliativo 

para algunos de sus problemas, le sigue acarreando otros: 

(119).!JW!., Pag. 34. 
(120)HENTON, Seymour. ~· PAg. 42. 
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11 La revo1ucl6n ha trafdo un nuevo vocabulario. Palabras que yo 

no uso y que oigo· como si fueran expresiones argentinas, ven~ 

zolanas o mexicanas: en mi propio Idioma pero de un pats e~ 
( 121) 

tranjero". 

Ahí nos damos cuenta que, aunque el tiempo pasa, 61 no logra trasce.n 

der su situación de extranjero, resultado obvio de su no Integración 

a la sociedad, de su propia postura de es?ectador: hasta el lenguaje 

cotidiano le es ajeno. 

En este momento, la novela abre un paréntesis en esa cr6nica de 

los hechos exteriores, que resultará esencial para la estructura ml,li. 

ma do la obra. 

En su vago peregrinaje por las cal les de la Habana, el narrador 

ha comprado la última novela de su anlgo Eddy, que se dispone a leer 

de un tirón al llegar a su departamento. Una vez concluida la lectura, 

comenta: 

11 Escribir eso después del psicoanálisis y los campos de concen

trac16n y la bomba at6mlca es realmente pat6tlco. Yo creo que 

lo ha hecho por oportunlsmo,EI argllOOnto es realmente lnfantl 1 ¡ 

un cubanlto desarraigado (con pretensiones existencial Is tas), 

después do fracasar en sus relaciones con una crtadlta y can 

(12l)DESNOES, Edmundo, Memorias del subdesarrollo. 22.&...ili· Pág. 65, 
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una norteamericana rica, decide Integrarte a la vida cubana 

••• ta novela está llena de personajes t1pJcos -la mulata, el 

soldado de fa dictadura, el babalao, el hfjo del hacendado-y 

sftuaclones plntorescas ••• se ve que ha tratado de complacer al 
( 122) 

lector med lacre" . 

Por el contenido de sus aseveraciones nos damos cuenta que se 

trata de una novela anter{or del propio Edmundo Desnoes: No hay pro-

~. 

Es en e5te momento en el que se produce un giro fundamentál en 

la escritura de Hemgrlaf del subde5arrollo, El desdoblamiento del pe!, 

sonajees slfllamente significativo, pues al convertirse Desnoes en un 

personaje más de su propia novela le permite, a través de la escrltu .. 

ra de la novela misma, ejercer la crítica de su novela anterior: fu!. 

hay problema, crftlca que, por provenir de 61 mismo, se torna autom! 

tlcamente en autocrftlca. 

Es importante sel'ialar que este momento es decisivo porque de no 

producirse el desdoblamiento del autor en personaje -Eddy-, Memorias 

del subdesarrollo serfa solamente un relato l lnoal, una cr6nic4 de Jos 

hechos, un diario sin fechas, sfn trasccndencla fonnal alguna~ En ca!!l 

blo, con el desdoblamlento de personajes, la escritura nos da otra 

imagen de sr misma: novela dentro de la novela, escritura que somete 

a crftfce su propio proceso de constltucl6n, caracterfstfcas estas que 

(122)1bld., PAgs. 66-67. 



95 

definen a ·la escritura de vanguardia de nuestra época. 

En este sentido, Edmundo Desnocs declara: 11Lo que narro en la 

novela es una parte de mf mismo que Intento rechazar, entender,exOL 

clzar, como una especie de catársls .•. Somos siempre dos, El que lo 

entiende todo, lo justifica todo con el análisis frlo de la lmplac! 

ble historia, desde arriba, en teorfa• y el pobre yo que s61o tiene 

su vida Individual en medio del caos sorprendente y contradictorio 
( 123) 

de le revolucl6n 11 

Pero volviendo a la novela, es ahurd Ma/o~,e, refiriéndose a 

Eddy (Oesnoes), el que amplta \a función critica, desplazándola a la 

relacl6n entre el Intelectual y el Estado: 

11 El artista, el verdadero artista (tú lo sabes, Eddy), !'iiemprc 
( 124) 

será un enemigo del Estado, En eso también aspira al comunismo" 

Con esto, Desnoes no sólo quiere mostrar la asplracl6n del comunismo 

a ensanchar la esfera de la libertad (social e Individual), mediante 

la abollc16n da esa fuerza represiva que el Estado representa, sino 

también, y sobre todo, el papel activo, fundamental, que en ese pro-

ceso juega la crftlca: 11Las dos tendencias bAslcas de toda cultura flt 

voluclonarta vital y eficaz -dice Desnoes, deben ser- :creación de 

(123)DESNOES, Edmundo. Dispositivos en la flor .~.Pág. 434. 
(124)DESNOES, Edmundo. Memorias del subdesarrollo,~· Pág. 67 
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res y problemas de una nueva organización social. Un 

entre las dos tendencias produce un arte conformista 

desequilibrio 
( 125) 

y al lenado!1 

En sf, el desdoblamiento de Memorias del subdesarrollo es sum.!_ 

mente fértl 1. Para romper la ldentlflcacl6n entre autor y protagonl,L 

ta Oesnoes se Incluye como personaje en la novela, aspecto que, ad.s, 

más, le permite al autor autocrltlcarso y criticar las actitudes opoJ:. 

tunlstas de muchos Intelectuales cubanos a principios de la revolu-

cl6n. Por medio de la autocritlca el autor, al referirse a sf mismo 

(Eddy), se presenta como un Intelectual 'bportunlsta'' que aprovecha 

la revolución como un trampolfn para hacerse conocer. Aquf se está 

exorcizando, está rechazando esa parte do él que no le gusta: 

'' ¡Que descarado! regresó porque en New York no ora nad fe: para 
( 126) 

lucirse en el subdosarrol 1011 

A través de estas reflexiones el protagonista se da cuenta de las 

diferencias abismales que lo separan de Eddy, pues el segundo represen 

ta al pasado y el primero al presente, "Desnoes se ve desde lejos 

(desde lejos en el tiempo) y se trae al presente en la persona del Q. 

tro ¡Q.ulén te ha visto, Eddy, y quién te ve, Edmundo Dcsnoes! se dl 

ce así mismo desde el rencor envidioso del otro, Y el otro es eJ l.!J. 

(12S)DESNOES, Edmundo. Dispositivos en la flor, op. cit. Pág. 542. 
(126)DESNOES, Edmundo Memorias do! subdesarrollo,~· P6g. 69, 
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conforme burgués del 'actuar sin actuar' laotslano, el desarraigado 

'nadie se Integra: el hombre es, serA un desarraigado', el nostál:Ji· 

co de la llbertad bohemia y semlanarqulsta, 'el testigo', el que se 

sabe Iluso al pretender 'vivir como europeo', el suldlmador existen-

clal de su cuerpo 'nunca he sentido que exista nada más allá de ~1 

cuerpo', el que 'ha lefdo demasiado', el q~e prefiere los objetos a 
. ( 127) 

las personas". 

Cuando el narrador exclama: 

( 128) 
"¡Quién te ha visto, Eddy, y quién te ve, Edmundo Desnoes! 11 

se confirma la separación entre al autor y el personaje y nos damos 

cuenta que la Introducción de Eddy le perMlle a Oesnoes autocrltlcar-

se. 

La Inmediata referencia a los cuentos: 

(129) 
"le voy a mandar-a Eddy·mfs cuentos Inéditos" 

nos Introduce en la segunda bifurcación de la novela: textos dentro 

del texto, que es otra caracterfstlca de la estructura de la obra. 

(127)ALVAREZ 1Federtco, "Pcrspecttvas y ambfguedad en li:!s Hemortas del 
subdesarrollo" en revista Casa de las Américas, la Habana, Núrn,39, 
noviembre-diciembre de 1966. P•g. 149. 

(12B)DESNOES, Edmundo. Hemor18s del subdesarrollo, ~.P4g, 70 
(129)1bld., Pág. 71 
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Los tres cuontosque se comentan en el texto, aparecen como apén. 

dice de la novela. Ellos Ilustran los comienzos !Iterarlos y perlodl.i. 

tices del protagonista. También funcionan como 11documentos 11 que fun· 

da:ncntan las acciones del personaje dentro de la novela. 

La lnclusl6n como apéndice de estos cuentos aclara, de una vez 

por todas, los dos planos de bifurcación del texto que permiten situar 

a la obra en el estilo de una 11blografla lmaglnarfa 11 y de ellos depen. 

de la estructura especular de la obra, al decir de Emir Rodrtguez Hg, 

negal: 11Hemorlas del subdesarrollo está construida en forma especular: 

la parte novela, y la parte cuentos, funcionan como un sistema de e1 

pejes que se reflejan. Dentro de la flcc16n del narrador protagonista 

no s6\o se refleja su propia producción narrativa (los cuentos Inédi

tos que reproduce en el apéndice) sino que refleja en flllgran 8 otro 

lexto: la novela No hay problema, escrita también por el mismo autor, 

Edmundo Desnocs. Pero hay más: el protagonista narrador se refleja Ci. 

pecularmente en el 

Memorias, ese Eddy 

personaje(persona) que es Invocado en 
(l)O) 

que es también Edmundo Desnoes". 

e 1 texto de 

La lectura por separado de los cuentos agrega otra aflnnacl6n de 

la dlcotomfa, planteada por el autor: desarrollo Vs subdesarrollo. En 

efecto, de acuerdo a esa operaci6n de desplazamiento entre autor y pe.[ 

sonaje, aparecen escritos por Halabre, el protagonista de la novela, 

en distintos momentos de su vida, y la declsl6n de publicarlos también 

(l30)ROORIGUEZ Monegal, Emir. 11 Llteratura:clne:revoluci6n" en revista 
Iberoamericana, Plttsburgh, Nos. 92-93, julio - diciembre de 1975, 
PAg, 5B5. 
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responde al planteamiento general de la obra. 

El Interés de los cuentos como textos en sf no es otro que el de 

apuntalar la v1.sl6n del mundo planteada por Oesnoes en Memelas del 

subdesarrollo. Escritos en un estilo realista y escueto Créalo o no lo 

~y Jack y el guaguero parecen textos tempranos, donde el peso de 

Ja anécdota deja de lado la búsqueda de la calidad fonnal y estruct.!:!. 

cal. El autor se preocupa m&s por mostrar Jos efectos del colonial ll, 

ma norteamericano en los pafses latinoamericanos. 

En Cr~alo o no lo crea, la Idea que se tiene en las grandes metr2 

polis sobre el pueblo latinoamericano, toma el matiz de una caricatura 

o de un souvenlr publlcltarlo. La figura de Perelra, el anciano de los 

Andes, le $lrve a un periódico y a una cadena de televisión de Estados 

Unidos para mostrar c6mo una expedlcl6n de Rlpley's Belfeye lt or not 

acaba de descubrir en los Andes colombianos un anciano de más de 167 

a~os, criado tomando café toda la vida, Es clara la estlgmatlzac16n a 

tr1vis de la lmAgen publlcltarla que se hace de él. Un pueblo subdeS,! 

rrollado y conocido en el mundo por la calldad de su café, 

1 ~sa noche presentarfan al viejito colombiana por la televlsl6n. 

todo Estados Unldo1 tendrfa oportunidad de verlo sin salir de su 
( 131) 

casa o dándose tragos en cualquier lugar" 

11 
•••• Take hlm drlnklng coffee• dijo el empresario entrando en el 

(13l)DESNOÉs,' Ed~undo •. HB!OOrlas del sub_desarro!lo. ~· Pdg, 141 
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salón con una servtlleta en la mano-. ¡Asómbrense! Aunque u1 

ustedes no lo crean el viejo se ha criado tomando café colom 
( 132) 

blano. ltS, the best coffee ln the world~1 

En Jack y el gyaguero un norteamericano rico •Jack- visita Cuba, 

Jack no sabe cspaRol y quiere Ir a la playa. Konta en una guagua y al 

no lograr hacerse entender por el conductor, arremete contra él: 

( 133) 
''Oh, fuck yourself you are ali the same lgnorant bastards 11 

El uñlco que sabe Inglés en la guagua es el protagonista y si.u 

embargo no lo manifiesta, permanece callado disfrutando de la escena. 

En este cuento el protagonista refleja ta sltuac16n del escritor de 

la sociedad prerrevoluclonarla cubana. Comprende la situación, pero 

no Interviene en los hechos: actúa como testigo y en nlngan momento 

como una figura partf'clpe, es una especie de 11Dlos 11
, como él mismo lo 

dice, dentro del cuerpo de la novela. 

En este cuento se manifiesta la mlsrna situación que ya hablemos 

visto en ta novele: la figura del Intelectual se nos presenta, también 

aquf, como lo de un simple observador que no se ensucia las manos cOn 

la realldad 1 que no toma parte activa en la situación que lo rodea, 

Siguiendo Ja afirmación de Emir Rodrfguez Hanega!, convenimos en 

que la relación entre la novela y los cuentos funciona como un sistema 

(132).!..!IJA.., P6g, 141-142 
(133) lbld;, P6g. 138 
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dB espejos ·enfrentados que reflej11ii una misma tmagen, De ah( su car:l!i, 

ter significativo para la novela misma, pues constituye un diálogo la 

terteKtual {cuento00novela) que le permite al autor desarrollar y prQ. 

fundlzar algunos de los temas tratados en la novela: los problemas del 

subdesarrollo y la postura del Intelectual en una sociedad de esta n!_ 

turaleza (no participa sino cano un mero testigo que nunca Interviene 

para modificar la realidad), Dice desnoes de sus cuentos: 

11 CrfaJo o no lo crea es como yo veta entonces las cosas.,. lo BJ. 

(134) 
crlbf en ol cincuenta y tres 11 

de Jack·y el guaguero dice: 

11 es algo que realmente pas6 1 yo estaba en la guagua cuando prs. 
( 135) 

guntaron si alguien sabta Jngl6s y yo me cal16 la boca" 

De~ dlce Desnoes que es el mejor cuento que pudo escribir en 

su vida. Y de los tres cuentos del ap~ndlce es en realidad el mejor lQ. 

grada. El coloquial lsmo de Torres, el dlsenador de la fábrica de mue

bles y fabricante de un robot al que llama Yodor 1 penntte conocer a! 

gunos aspectos de la Cuba de Batista: 

11 ••• Ya verá la caricatura. Decfan que Batista manejaba por detrás 

a todos los ministros y al pres !dente mismo.,. Batista manejaba 

{1)4).!.!!ld.., PAg, 71. 
(135).llU.!l.., P6g.82. 
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a IOs ministros como yo manejaba, sin que me vieran, a Yodor. 

Batista no ha cambiado, yo si. El robot se fue para el cerajo, 
(IJ6) 

ya nadie se acuerda de Yodor 11 

Despu6s de ver, a través de los cuentos, que el subdesarrollo no 

sólo est6 en el título de la novela, sino que se refleja en cada plg! 

na del libro, volvemos al personaje que sigue viviendo una situación 

ambigua, aspecto que nos muestra la coherencia en que se ha venido ds. 

sarrollando Ja novela. 

Este burgués de origen está 1 lgado a otro de los cambios que In

troduce la revolución: el hecho de la expropiación (principios de los 

al\os sesenta). Era dueffo de 11una ciase de apartamentos 11 , una 1\nucblerla 11 • 

y un 11c:arro11 , que le hwi sldo expropiados, pero las expropiaciones parg, 

cen no afectarlo tanto debido a la seguridad que le ha dado el goble,t 

no revoluclonarlo a traV6s de la cuota de lndemnlzacl6n, Reconoce que 

aunque su futuro de burgu6s en el social lsmo 11ha quedado reducido a CS?, 

( 137) 
ro" , existe gracia~ a 11 la generosidad del gobierno: recibo todos los 

meses cuatrocientos treinta y ocho pesos de la reforina urbana. He que-

dan todavfa por cobrar 13 aftos, doce, once¡ ya han pasado dos años del, 

de que me quitaron la casa do apartamentos ••• no me voy a preocupar del 
(IJB) 

futuro". 

En esta cita queda claro que el futuro, dentro.de la nueva sociedad 

soctallsta, es más optimista, más seguro asf sea para. un burgu6s de or! 

(136) lbid., P.!lg. 149-150 
(137) IJWl., P6g, 73 
( 138}.l!!J..!I., P.!lg. 73-74 
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gen como 61, en la medida en que le asegura a todo ciudadano sus m~ 

dios de subsistencia. 

SI bien es cierto que cada uno de los aspectos anal Izados hasta 

aquí, han Ido proporclon6ndonos una visión ambivalente del proceso 

revolucionarlo, e1a amblvalencla latente se resuelve de pronto con 

la siguiente escena que resultarA crucial para la evolucl6n ldeo16~ 

glca de Halabre 1 el protagonista de la novela. 

Durante sus recorridos por La Habana, ha conocido a una adoles~ 

tente con la que ha tenido un affaire, la familia Interviene, alega!!. 

do que la chica era virgen, y tratan de obligarlo a que se case con 

el la: 

11 'mi hermana es seftorlta 1 , 'póngase usted en mi lugar 1 ••• me d! 

JO que Elena era vlrgon antes de conocerme y que mi obllgac16n 

era casanne con ella ..• lnslstr en que no habfa violado a su her. 
( 139) 

mana" • 

Debido a esto el protagonista tiene que enfrentar un Juicio por 

violación, que en verdad es una trampa que le tiende la famllfa de 

Elena (la muchacha de origen hllllf lde que ha venido sal lendo ocas lonal 

mente con él). De nuevo decimos que Hemorlas del subdesarrollo se as~ 

meja a El Extranlero porque 11en ambas novelas hay también un proceso 

(139),lJll.!l., P&gs. 98·99. 
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)udlclal 1 que representa de modo eminente las presiones asfixiantes 

que un mundo de normas abstractas y deshlJllanlzadas ejerce sobre el 
(140) 

lndlvlduo11 • 

Los pensamientos que tiene el protagonista durante el juicio no 

sólo canparan la justicia revolucionarla con la justicie burguesa. 

sino que son el más claro Indicio de que la justicia burguesa actúa 

por privilegios de clase o por la poslcl6n que ocupa un Individuo den 

tro de la sociedad: 

•.•Antes yo hubiera sido el tipo respetable y ellos los desgracl,! 

dos culpables" 

( ... ) 
11 Ahora yo resultaba el miserable. Ellos, con su pobreza, su 1.o. 

coherencia y Jos prejuicios que arrastraban de la burguesla 

eran todos unos señores respetables" 

( ... ) 
11 Elena habla sido alfabetlzadora y luego becada del gobierno. Yo 

( 141) 
ya me veta perdldou. 

Stn emb_argo, los resultados do un exdmen rOOdlco {anAtlsls objetl 

vo} que se 1e practica a Elena, permiten desechar toda sospecha de cul 

(140)0VIEDO, Jos6 Miguel. ~· P6g. 65. 
{141)DESHOES, Edmundo. Hemorfas del subdesarrollo,~. PAgs. 106-

107. 
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pabl l Jdad sobre el protagonista: 

11 AJ ser reconocida por los médicos forenses de este juzgado, 

dijeron: que han reconocido en el local de este juzgado a Ela 

net Josefa, la cual por su aspecto flslco y sistema pi loso l 

evolución dentaria presenta tener dieciséis a dleclsfete años 

con los primeros cunplldos. Extensivo el reconocimiento a sus 

órganos genitales 

himen de fecha no 

externos , presenta 
( 142) 

reciente". 

la ruptura completa del 

A partir de este hecho, se decreta la Inmediata libertad del prQ. 

tagonlsta, y con ello la novela nos muestra que Ja justicia revolucl.Q. 

narla, a diferencia de la burguesa, funciona con base en Jos hechos y 

en nlngOn momento a trav6s de los prlvlleglos de clase. 

Es en este aspecto donde la novela toma una postura Ideológica de 

franco apoyo a la revolución, en la medida en que nos muestra, ahora 

ya no dosde la subjet'!vlda.d del personaje, s lno dosde los hechos mismos, 

que a diferencia de la justlCJa burguesa la justicia revolucionarla no 

se deja guiar por razones ajenas a los hechos (poslcl6n de clase, cu! 

tura, prestigio social, dinero, etc.), y que es incluso capaz de cond~ 

nar a uno de los suyos (una a1fabetlzadora) y exculpar a un enemlgo(un 

burgués) si los hechos demuestran su Inocencia. 

Desde otro 'ngulo, el resultado del dictamen revela Ja fonna en 

ii42iihid~:-?49. 1oa 
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que la justicia revolucionarla ha venido actuando para combatir un 

'mal heredado de Ja sociedad anterior: la prostltucl6n. La revolucl6n 

no sólo ataca el problema desde el aspecto social y econ6nlco, sino 

también desde el ámbito personal por medio de la rehabflltaclón y 

asistencia médica para que estas personas puedan Integrarse a la S,2. 

cledad y serle útl 1: 

11 Después de examinados !WS antecedentes se comprobó que al 23 

de agosto pasado, Elena Josefa fue detenida en el vestfbulo 

del hote 1 Habana Libre, por sospecharse que se dedicaba a la 

prostltucr6n entre los visitantes extranjeros, por lo cual se 

recomienda su reclusl~n temporal en un lugar adecuado para su 
(1~3) 

rehabllltacl6n y tratamiento, por médicos especializados~' 

Pero lo realmente Importante de este acontecimiento para el curso 

de la novela·es que, a partfr del juicio, narrado desde un punto de vil, 

ta neutral y objetivo, deja de ser la subjetfvldad del personaje la que 

Instituye el criterio de verdad sobre ef universo narrativo (como habta 

ocur'rldo desde el comienzo do la novela), y desde ahora ese criterio de 

verd~d dependerá de Jos hechos mismos y la propia conciencia del persQ, 

naje se vera modificada por su contacto con la realidad. 

Asf, es a partir de este giro estllfstlco, a partir de este mamen 
to de la novela donde se produce ol cambfo fundamental en la visión que 

(143) lbld., Pág. 108. 
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el personaje tiene de la real ldad cubana. Estos hechos que funcionan 

por sf mismos: son los que producen el cambio en su subjetividad. 

Nuevas situaciones se 1r4n presentando: la visita al dentista, 

la 1da al hotel Habana Rlvlera, la escritura de sus memorias y su rs. 

lac16n con Nohemf (muchacha que le hace la limpieza), que cofnclden 

con la Crlsls de Octubre ,momento en que el protagonf sta vuelve a ser 

concfencla IGclda de Ja gravedad del momento y lo es hacia adentro, 

hacia su Interioridad. 

En las lit timas 15 páginas, la novela se preclplta en un rftrno ver. 

tlglnoso, nos narra la forma en que vivió el protagonlsta la Crisis de 

Octubre o Crisis del Cerlbe. Primero recuerda partes do la noticia que 

acaba de escuchar por la radio: 

1'Aggreslve conduct, lf alfowes unchecked and unchallcngect, ultime 
(ll¡l¡) 

telv Jead5 to war11 

Palabras del discurso de Kennedy en ese álgldo momento de crisis de la 

historia cubana. Palabras que llevan a Halabra a fmaglnar lo que podrla 

ser una guerra con Estados Unidos: 

11 Dlcen que tienen pruebas, fotografías, •. supongo que lnvadlr~n 

los yanquis, los marines ,bombardearan prlrnero la Habana. No lo 

(11<11).l.!!!J!.., Pág. 120, 
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(145) 
creo. cohetes aquf, en cublta linda'.' 

Esas lmagenes, producto de la noticia que acaba de escuchar, producen 

una mezcla de sorpresa y angustia en ál, y son las que nos lntroduc~n 

a la Crisis de Octubre. Aquf se contestan las preguntas prlnclpales 

que todo periodista debe hacerse sobre un kecho: ¿Qué?, ¿Qultin7, ¿C~ 

mo?, ¿Cuándo?, ¿06nde7 y ¿por qué? , En estos términos, y al tratar 

de responderlas en·su novela, Desnoes •antiguo periodista- nos esta 

dando los elementos básicos para entender la Crisis de Octubre y sus 

orlgenes. 

Aunque desde el proceso de transición el protagonista ha mantenl 

do su postura de simple espectador, vale la pena subrayar que durante 

la Crisis de Octubre, por primera vez Intenta Identificarse de una ma 

nera activa con la colectividad: 

11 la gente -acabo de regresar de una vuolta por la calle- se mu,g,_ 

ve y habla como si la guerra fuera un juego ••• Ho saben lo que 
(146) 

puede pasar .Son unos locos. Tienen una serenidad admlrablo 1.' 

Por el mismo lenguaje podemos darnos cuenta del cambio que so ha oper! 

do en el protagonista. Ahora habla en términos de 11nosotros 11 (ver pAgl 

(145).!.!ú.I!.., P6g. 121. 

(146)1bld,, P6g, 122 
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n~ 123 de Kemorlas) y no de 11ellos11 , como lo habla venido haciendo: 

11La· tentativa lnclusl6n del •yo' en una colectlvldad, aunque llmlt~ 

da por la amenaza de muerte, indfca que hay un Indicio de cambio en 
( 147) 

la definición del narrador como espectador (escritor) en Ja hJstorla 11 

Teniendo en cuenta que esta situación puede Implicar la destr.Y 

ccl6n colectiva, el personaje entra en crisis de total desesperación 

y quiere enajenarse hasta de sus recuerdos, pero la sltuacldn no se 

lo permite y 1 como veremos más adelante, Jo 1 leva a tomar pos felones 

diferentes: 

'Quiero perderme, Desaparecer. He vuelvo loco. No quiero saber 

nada, No quiero recordar. No quiero tener una memoria lnconso-
(148) 

Jable~' 

Cuando el protagonista ccmf.enza a reconocer la importancia de que 

Cuba haya trascendido su situación do colonia, y pueda enfrentarse sin 

temores ni complejos de fnferlortdad a una potencia como Estados Unf• 

dos, ve.mas que su posición comienza a cambiar, que fa Crisis de Octubre, 

así como antes el Juicio de que fue objeto y los resultados a su favor, 

han Influido en él, determinando de manera decisiva el comienzo de su 

conversión ldeol6glca: 

(147)HENDEZ, Adrlana. !lR......til· pag. 12. 
(llt8)DESNOES, Edmundo. Memorias del subdesarrollo, ~t.Pág.125, 
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'~a somos un pafs moderno, tenemos armas del siglo XX, bombas 

atómicas, cohetes, ya no somos una colonia Insignificante, ya 

entramos en Ja historia, tenemos las 'lllsmas annas que tienen 

Jos rusos y los americanos, Nuestro poder de destrucclOn nos 
(149) 

hace Iguales por un momento a las dos grandes potencias~' 

Y en real ldad, en Ja visión del protagonista, se está operando una 

conversión ldeol6gtca esencial. Ahora queda lmplfcfta Ja grandeza de 

Cuba frente a la potencia Imperial lsta: 

11Nunca hemos sido más Importantes ni M.15 miserables. luchar con 
( 150) 

tra Estados Unidos tiene grandeza11 

Pero sobre todo, lo que Oesnoes pretende mostrar es que la revolución 

es la oportunidad de negar y trascender el subdesarrollo: 

"La revolucl6n es lo Crntco compt !cado y serlo que. le ~a caldo en 
( 151) 

la cabeza a los cubanos'' 

A medida que avanza Ja novela, el protagonista se autoanal Iza, 

ahora ya no desde su pura subjetividad, sino desde la confrontación 

con Jos hechos en los que ha quedado Inmerso. De ahT que distinga y 

(149)1!!.J.!l.., Pag. 127 
(ISO)l.!1.J.J!., Pág. 130 
(15l)lbld,, Pag. 22 
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someta a crftlca su postura de observador frente a la de los revol.!:!. 

clonarlos comprometidos a fondo con el proceso histórico que están 

viviendo: 

"Los revoluclonarlos son los mfstlcos del siglo XX: están dls-

puestos a 11lJrfr por la Implacable justicia social. Soy un medlg, 

ere, un hombre moderno, un eslabón, una cucaracha lnslgnlflcan. 
( 152) 

te" 

En esa cita podemos ver 1 de nuevo, que aunque él no aslllle para sr mTJ. 

mo ese proyecto revolucionarlo colectivo, vuelve a aceptar lmplfclta-

mente Ja grandeza de la revolucldn y reconoce que el la lucha por la 

justicia social de todo un pueblo. También apreciamos (ante Ja comparA 

cl6n con la cucaracha) que su no Integración a la revolución no le ha 

pennltldo trascender su circunstancia Individual que, de acuerdo a la 

metafora kafkfana, lo coloca en una dimensión comparable a la de un In 

secta. 

Pero esta situación queda superada hacia al final de la novela 

cuando el propfo protagonista decide: 

11No huir por las rendijas como una cucaracha11 

e 

111 r más allá de las palabras" 

(l52)1bld,, PAg.131. 
(153) IJWI.., PAg.132. 
(154).l!ll!!.., PAg.133. 

( 154) 

( 153) 
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Es 'decir, sal Ir del mundo exlstenclalista en el que ha vivido hasta 

entonces y trascender las palabras para pasar a los hechos: adherir. 

se a la revoluc16n. Así 1 pues, la gravedad de la Crisis de Octubre 

Jo lleva a tomar medidas m.§s firmes y a superar su lndecls16n. usr 

Jas palabras conservaban y perpetuaban esa memoria, ahora se trascic!!. 

de su 'contenldo 1 por el comienzo de Insertarse en la historia: 1 fr 

más allá de las palabras• •.• Al ffnallzar el texto queda Implícita la 

partlclpacl6n 1 la acción, de otro Individuo que se une a la colcctlvl 
(155) 

dad 11, 

De lo anal Izado se deduce entonces que la conversión ldeol6glca 

del personaje, su toma de poslcl6n en favor de la revolucíón, no es 

nunca explfclta ni panfletarla. No hay nunca en la novela una declar'ª-

cl6n de prJnclplos polltlcos o ldeol6gicos que exceda las coordenadas 

de verosimilitud en las que se ha movido el personaje. La posición PQ. 

lftlca de Je noYela se da, más bien, por un movimiento realista de la 

escritura en Ja que los hechos suplen a la subjetividad del personaje 

y, por Jo menos en las Oltlmas páginas, comienzan a hablarnos por sf 

mismos: a nivel Individua!, el juicio al que es sometido y del que qu!?_ 

da absuelto Halabre¡ a nivel social, la Crisis de Octubre y el campo.e 

tamlento del pueblo cubano frente a la posible Invasión yanqui a la l.t 

la. Es asf como la escritura salva toda instancia panfletarla, sin ds 

jar por el lo de tomar una postura Ideológica definida ,que en ningún 

(155)MENDEZ, Adrlana. ~. PAg. 12. 
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momento afecta a la estructura general de la obra. 

Por otra parte, y como hemos podido ver a lo largo del análisis 

de Hemorlas del subdesarrollo 1en ella se 1T1Uestra, cano en pocas n2 

velas de este periodo, el proceso de lntegrac16n de un Intelectual 

pequcíloburgués al proceso revolucionarlo cubano. En la novela este 

proceso de lntegracl6n se lleva a cabo haciendo evidentes todas las 

contradicciones y problemas que se manifiestan en la conciencia del 

personaje y en su confrontacl6n con la sociedad en pennanente cambio. 

De aht el valor lndlscutlb1o que presenta esta novela para Ja narr!, 

tlva cubana actual no sólo a nlvel estil1stlco y estructural, sino 

b~slcamento a nivel ldeológlco e histórico, en la medida en que con}. 

tltuye un testimonio Invaluable de los diflclles momentos que vivió 

la república cubana durante el proceso de transición revolucionarla 

y la Crisis de Octubre, y los efectos que estos acontecimientos prQ. 

dujeron en ese Intelectual al principio vacilante, pero que supo a 

fin de cuentas superar su vacilación e Integrarse activamente al pr2, 

ceso colectivo. 



CONCLUSIONES 

Como hemos podido ver, Memorias del subdesarrollo en ningún 111Q. 

mento se convierte en un texto de carácter panfletarlo, ha sabldo--

guardar las proporciones entre historia y literatura, entendiendo que 

una novela es ante todo un objeto artfstlco, sin que el lo se convier

ta en un obstáculo para vehlcullzar el reflejo de Ja situación histó

rica, pero entendiendo tambf~n que este reflejo de la rea ti dad en nin. 

gún momento debe resultar mecánico y esquemático. El hecho de abordar 

la historia desde la 6ptlca autobiográfica de un personaje permite un 

buen nlvel de profundización en torno a los problemas del artista de.a. 

tro del acontecer histórico, en el que deflnlt lvamente debe Imperar 

el hallazgo de las verdades fundamentales del hombre. 

Otro de los aspectos Importantes de la novela es el de manifestar 

una postura critica frente a la revoluc16n cubana, entendiendo que la 

crftlca dentro de un sistema soclallsta tiene que ser constructiva, en 

la medida en que se refiere no a un acto Individual sino a la obra CQ. 

lectf.va de todo un pueblo, y debe real Izarse con absoluta responsabl ll 

dad y objetividad para que tenga val ldez, para que de frutos. SI tene

mos en cuenta que una de las prlnclpales banderas de las reformas en 

Ja Unldn Soviética de hoy, en la Perestrolka, es el análisis crítico 

11 la nueva atmósfera se manifiesta más vfvldamente, quizá, en la Glas

not (transparencia Informativa). Queremos más apertura en los asuntos 

pCibl feos en cada esfera de la vida. La gente debe saber qué es bueno 



y también qué es malo, para poder multlpllcar lo bueno y combatir 
( 156) 

llS 

lo maJ011 , entonces corroboramos que una crFtlc:a serla y responsable 

puede ser uno de los elementes básicos en la rectificación de los 

errores y en la construcción de un social lsmo s61Jdo y eficaz. Seg.Y, 

ramente que este aspecto Incitará no sólo a los demás paises socia-

listas, sino al mundo en general a poner de nuevo en vaga el tema 

que hemos desarrollado en la ?resente Investigación. Respecto a Cuba 

no se puede negar que ha comenzado un proceso de revalorlzaclón de 1 

concepto de la critica en el V congreso de la Unión de Periodistas 

de Cuba (UPEC), pero creemos que por no ser un tema acabado tendr6 

ncccsarlamenlc que volver a ser tratado en análisis e Investigaciones 

pos terlores. 

SI nos preguntamos el por qué una novela como Memorias del Subde• 

sarrollo (que no es contraria a la revoluclón, pero que no se ahorra 

observaciones crftfcas hacia el nuevo funcionamiento de la sociedad) 

encaja dentro de las nonnas que rigen la polftlca cultural de Cuba, 

debemos tener en cuenta que esta novela apoya ldeol6glcamente a la 

revolucl6n y que este fundamento no se da de una manera panfletarla, 

explfclta, sino de una fonna lmplfclta por las mismas caracterfstlcas 

de Ja novela. 11 
••• cuando Ffdel Castro dlce'Dentro de la rcvolucl6n, 

todo; contra la rcvolucl6n, nada', habla sobre todo del panfleto, del 

(IS6)GORBACHEV, Hljall . .!!Jl.,...ill. P~g. 83 
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escrito contrarrevoluclonarfo. Porque, en cuanto a la expresión ar-

tístfca, a expresión !frica, a expresión personal, cada uno estA ll 

bre de tratar el tema que quiera·, y según la técnica que qulera,Nue.i. 

tro gobierno revolucionarlo no pide a los artistas que produzcan 
( 157) 

obras que respondan a cons I gnas t' 

En síntesis, todos estos valores lntrinsecos de Memorias del 

subdesarrollo, que coinciden plenamente con lo señalado por Alejo 

Carpentler en la cita anterior, son los que han permitido a los crL 

tices decir que es una de las mejores novelas de la revolución, una 

de 1 as que mejor retrata a 1 eser 1 to r pequeñoburgués en su tr~ns I to 

al social lsmo. 

(157 ) CARPENTIER, Alejo. Entrevistas, la Habana, 1985. P6g. 315. 
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