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PRÓLOGO

Sancti Spíritushaengendrado hijos gloriosospara la patria
cubana, uno de ellos, Serafin Sánchez Valdivia, amigo
entrañable de nuestro Héroe Nacional, es paradigma de
las nuevas generaciones de cubanos.

La Sociedad Cultural "José Martí", en Sancti Spíritus,
posee esa memoria como uno de sus mejores valores,
por lo cual durante estos diez años de fructífera labor ha
organizadomúltiples actividadesy eventos para contribuir
alestudio, investigacióny difusiónde lahistoriade lanación
cubana y el ideario martiano, principalmente, a través de
su evento científico, teórico y cultural "Voces de la
República", que este 2008arriba a su décimo año.

El libro que ahora está en sus manos es resultado y
reflejo, a la vez, del quehacer de la Sociedad en Sancti
Spíritus. Pordemás, "Voces de la República" no limita su
expresión a autores de este territorio. En este evento
participan cada año representante sde otras filialesdel país
e intelectuales de instituciones nacionales.

"Voces de la República" se ha constituido en un foro
paraelanálisis y el debate de diversos tópicos de la historia
y de la cultura, que con influencia nacional local, han
caracterizado el devenirde la vida cubana y el accionar de
nuestropuebloen la forja por alcanzar, durante más de un
siglo, un estadiosuperior de desarrollo socialy humano.

La obra que ahora se presenta es una muestra de lo
.antcs exp ues to ; su temáti ca, variada, nos aporta
información que enriquece nuestra memoria histórica y
amplía nuestro acervo cultural, labor imprescindible para
fortalecer y consolidar nuestra identidad como cubanos.
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Elementos de Hi storia, Arte , Sociología, integran este
volumen que ahora pone a disposición de los lectores la
Filial de la Sociedad Cultural "José Martí" cspirituana, fruto
del esfuerzo de profesores e investigadores como el Dr.
José Cantón N ava rro; Premio N ac io nal de Cienc ias
Sociales.

Esta breve y sencilla presentaci ónno estaría com pleta
sin reconocer a quien ha sido y es el inspirador de "Voces
de la República" , fundador de la Sociedad Cultural "José
Martí" en la tierra del mayor general Serafin Sánchez, el
compañero Juan Eduardo Bernal Echemendía, escritor,
poeta , músico, y amigo al que mucho aprecio y respeto.

Lic. Roberto Guerra González
Vicepresidente S . C. "José Martí"
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Bosquejo de las expediciones
arqueológicas en Sancti Spíritus

(1902-1958)

E STERAN A COSTA R ODRíGUEZ

Investigador agregado (CITMA).

M ARIEI.A A COSTA GARCiA

Laboraen la Direcciónmunicipal
de Cultura y Arte (Cabaiguán).

La comp robación de la exi stencia de grupos hum anos
que no dejaron otra constancia de su paso por nuestra
Isla que las huellas de su vida cotidiana - asentamientos,
instrumentos, restosde sus comidas o de sus entierros-s-, fue
parte de los estu dios real izados por numerosos
arqueólogos en distintas épocas, desde la colonia hasta la
actualidad.

Rescatar la trayectoria de esta importante labor en la
provinc ia espi rituana, en é'J período comprendido entre
1902 y 1958, constituye el objetivo de nuestro trabajo.
Las expediciones arqueol ógic as formaron parte de l
desarrollo científico y tecnológico de esta provincia. Si
bien las antiguas provincias de Pinar del Río, Camagüey y
Oriente recibieron un impulso en los estudios arqueológicos
de la época, no sucede lo mismo con el territorio que se
pretende analizar.

En 1904, el destacado antropó logo Luis Montané
Dardé (1849-1936) visitó por segunda vez la Cueva del
Purial , ubicada en Pico Tuerto del Naranjal, en la cuenca
superior del río Higua.nojo. ' En esa ocasión recogió una
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bóvedacraneana, restos de avesypeces, huesos humanos
y material lítico. La Cueva del Purial o Gruta Montané,
como también se le conoce, ha sido clasificada como un
sitio mesolítico residual funerario (lugar donde nuestros
antepasadospreagroalfareros enterrabana sus muertos).
Este sitio arqueológico - según refieren Ramón Dacal y
Manuel Rivero de la Calle en su libro Arqueologia
aborigen de Cuba- "[. .. ] continúa teniendo gran
importancia puesto que la disposición de los restos
humanos y del contexto donde estos se encontraban,
resultan de gran interés para los estudios de nuestra
prehistoria". Por sus características y hechos relevantes,
por la relación que guarda con una de las más grandes
personalidades científicas de Cuba y porser un sito único
respectoa la identidaddelconocimientocientíficodel país,
debe ser conservado como un sitio patrimonial.

En 1930,elespirituano LaudelinoTrellesDuelo' publicó
interesantestrabajos sobrearqueología, enparticular, sobre
artefactoso instrumentosencontrndos en lazonadelJíbaro.
Estudiosmásrecienteshanflemostrndolaexistenciadesitios
arqueológicosenesamismazona,especialmenteenArroyo
Naranjo, Boqucrones,Almendros,Atollaosa, TomadeAgua
(pertenecientesalactualmunicipio de LaSierpe),yen Palo
Alto(Júcaro,CiegodeÁvila).

A inicios de la década de 1940, las expediciones
arqueológicas se trasladaron al norte de la provincia, al
grupo de los Cayos de Piedra. Esta cayería se extiende
por el norte, muy cerca de la costa de Yaguajay. Está
formada por trece islotes rocosos de litología calcárea,
donde abundan lascuevas, dolinas, lagos de agua dulce y
manglares. En 1941 , fueronorganizadasdosexpedicionesa
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estos cayos por miembros del Grupo Guamá. Entre los
expedicionarios se encontraban Osvaldo Morales Patiño,
Fernando Guardia, Luis CabreraTorrens, Pedro Casabón,
Alfredo Jiménez,Adolfo Martínez y Eugenio Amador.

El 12 de abril de 1941 -en una de las cuevas
ubicada en Cayo Salinas, perteneciente al grupo de
los Cayo s de Piedra-, se real izó uno de lo s
descubrimientos más significativos de la arqueología
antillana: El Dr. René Herrera Fritot ( 1895-1986),
profesor de Antropología en la Universidad de La
Habana, realizó la exhumación de un entierro colectivo
de trece niños aborígenes que no reb asaban los diez
años de edad . Las osamentas esta ban aco mpañadas
de ofrendas de bolas de piedras pul imentadas y dagas
del mismo material lítico,' en lo que aún se plantea como
un elemento complejo en elestudio de nuestras culturas
primitivas. Por su importancia como espacio fúnebre,
resulta un sitio emblemático para la arqueología cubana
y del Caribe. Sobre las características del lugar, Gabino
de la Rosa ha plante -d o: "EI caso de la famosa Cueva
de los Niños en Cayo S alinas es un ejemplo que sale de
los parámetros de estos grandes cem ent er ios, pues su
orientación , altura y ancho de la entrada, seg ún mis
cálculos, sólo perm ite la entrada directa del sol durante
el solsticio de verano (só lo en el mes de junio), en una
parte redu cida de la entrada, donde se encuentra el
entierro 1 y quizás e12 . Es posible que esta di ferencia
responda al carácter particular del sitio, pues no se trata
de un cementerio en el que sepultaban a todo tipo de
fallecido, ya que durante las excavaciones só lo se
identificaron restos infanti les".'
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En el verano de 1948 y a principios de enero de 1949,
el villaclareño José Álvarez Conde (19 10-1988),junto a
su esposa c hija, reali z óexpediciones a la Cueva de la
Juli a y el Saltadero del Agabama, en el municipio de
Fomento, sobre lo cual publicó lamonografia «Fomento:
nuevo centro de hallazgos arqueológicos indígenas».Allí
plantea la exístencia de huesos con marcas cuyo origen se
desconoce .

En esta s expediciones a Fomento, participaron
conjunta mente con Álv arez Conde, de stacados
especialistas en el campo de la arqueología cubana y
anti llana de ese momento : Carlos García Robiou
(1900- 1961) YFelipe Pichardo Moya (1892-1957). Esto
marcó un hito cienlifico y constituye un orgullo para la
arqueología realizada en Sancti Spíritus.'

En la década de 1950 , el centro de los estud ios
arqueológicos se desplaza de nuevo al litoraldel municipio
de Yaguajay. El Dr. José Álvarez Conde realizó, en agosto
de 1951,una expedición al cayo LaAguada, perteneciente
a Cayos deé'iedra, donde investigó las cavernas funerarias.
Las investigaciones fueron publicadas en 1952; y algunas
de las fotos de la expedición demuestran en qué
condiciones se llevaron a cabo: a pie o gracias a la
amabilidad de los choferes, y en precarias embarcaciones
de vela.

En 1952, el recién titulado Dr. en Ciencias Naturales,
Manuel Rivero de la Calle (192 9-200 1) ejercía como
profesor de Ciencias en la Escuela de Artes y Oficio s de
Trinidad. Ese año realizó una expedici ón arqueológic a al
sitio mesolítico El Masío e hizoun informe que todavía se
encuentra inédito en la Academia dc Ciencias (actual
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Departamento deArqueología). Riverode la Calletambién
visitó entre 1952y 1958 elemblemático sitio espirituano
conocido como La Luisa.

En 1958, LaUniversidadCentral"MartaAbreu" de Las
Villas,comopartede susaccionespara conmemorarelAño
Geofísico internacionaL propició una expedición a Cayo
Caguanes. Las investigaciones arqueológicas fueron
rectoradaspor Riverode la Calle-y pore!geógrafo Núñez
Jiménez. La expedición a Caguanes fue precedida de
entrevistas con e! Dr. Herrera Fritot, quien le recomendó
esta tarea a Riverode la Calle; así como lasde Estero Real
y Judas, todas en Yaguajay. Los resul tados de las
investigaciones fueron publicados en la revista Na de la
UniversidadCentral,enclaño 1960,yenun folletopublicado
ese mismo año por el mencionadocentro. Los estudios de
Caguanesaportaron unanueva área deexistenciadcdibujos
rupestresen lasdistintascuevasallíexistentes.'

Con laexpedición a Caguanes, cerramose! estudio de
las expedicionesarqueológicas en SanctiSpíritus.Si bien
en algunoscasosh n envejecidolasconclusionesa lasque
sellegaronensumomentoenestas expediciones,ellas fueron
e! inicio de trabajos que han resultado ampliados en la
actualidad.

Cuando se leen los trabajos de estos arqueólogos, se
constataque no obedecíana un plancomún;perosi ponen
de manifiestola comunicaciónqueexistíaentremuchos de
los especialistas en este campo y las penurias con que
llevaban a cabo susestudios. afrontados, la mayoríade las
veces, conrecursos personales. Ellospenetraron en ignotos
paisajes pararescatarpartede nuestrahistoria yde nuestra
identidad.'
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Notas

I Montané había visitado la Cueva del Purial anteriormente , en
1888. De esa primera excursión es el cráneo datado por la
Universidad de Barcelona, con un fechado de Carbono 14 en
3060 ± 170 años ant es del pre sente. So bre la segunda
expedición, el espirituano Ma rcos Ga rcía publicó en el
periódico El Fénix una crónica muy detallada.

2 Laudelino Trelles Duelo resulta una personalidad interesante en
el campo de la historia de lacienciaen nuestro territorio. En
1936 colectó huesos de sirenios en el valle inferio r del rio
Cayajaná - lugar que hoy se conoce como Domo de Zaza,
importante sitio paleontológico antillano-- y los remitió a
Carlos de la Torre. Aman te de la historia narura l y de la
arq ueologia, es una personalidad poco estudiada de las
ciencia s espirituanas . Aunque se co nocen los articulos
publ icados por él, poco se sabe de su vida. Actualmente se
investiga su biografía.

s De Herrera Fritot, escribió don Fernando Ortiz que tenía "una
pausible discreción científica y reservado juicio". Muchos .
fueron los lugares invest igados por este arqueólogo. La
expedición "i a Cueva de los Niños fue publicada en el trabajo
"Las bolas y dagas líticas", en las Actas y Documentos del
¡el" Congreso Histórico Municipal Interamericano, realizado
en ocrubre de 1942.

4 Al respecto ver el trabajo de Gabino La Rosa Corzo: "La selección
delespacio fúnebre aborigen y el culto solar", en El Caribe
Arqueológica, No. 6, 2002.

, Sobre Álvarez Conde presentó Esteban Acosta Rodrígu ez 
uno de los autores de este artículo- un trabajo en el evento
Voces de la República, en 2004 . Para conocer la obra de Robiou,
puede consultarse la revista Catauro, No. 8, 2003, Yel folleto
La prehistoria. Serie 100 años de lucha y ciencia, publicado
en 1968 por la Academia de Ciencias de Cuba (ACe¡. Sobre
Álvarez Conde, Robiou y Pichardo Moya, ver: Arqueología
Indacubana, del prop io Álvarez Conde, La Habana, 1956.
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6 Rivera de la Calle participó en numerosas expediciones
arqueológicas en tierras espirituanas. Para conocer detalles
de su vida se puede leer, de Carlos Fleitas: " Recuerdo y
presencia de Manuel Rivera de la Ca lle" , en El Caribe
Arqueológico, No.7, 2003.

7 Ver: "Caguanes pictográfico", en la serie espeleológica de la
ACC, No. 16, 1970. Con respecto a la importancia de Judas,
investigaciones realizadas posteriormente a 1960, probaron
la riqueza paleontológica, arqueológica y en arte rupestre, de
ese lugar.

8 "Cuevade los Niños"y"Montan é"tomansuorónimoapart irde
los descubrimientos o de la visita de destacados científicos
dedicados a la arqueología.
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1957: un año memorable

J OSÉ C ANTÓN N AVARRO

Vicepresidente de la Junta Nacional
de la Sociedad Cultura l José Martí.

1
El tema de nuestra intervención se limitará a dar un cuadro
de los hechos político-revolucionarios más significativos
que ocurrieron en 1957. Los profesionales de la historia
no encontrarán aquí muchas cosas nuevas; el valor que
puede tener el trabajo es el de integrar los hechos, mostrar
sus víncu los y ofrecer algunas apreciaciones propias.
Quizás sea más útil para los jóvenes.

No nos detendremos en otras esferas de la vida
nacional,como la economía o la culturaartísticay literaria,
ya que reque? IÍan sendas conferencias específicas.

Hubo cierto auge económico, debido principalmente
al aumento del precio del azúcar en el mercado mundial ,
a algunas exportaciones no usuales de ese producto y
a la ejecución de un plan de Obras Públícas y otros
"gastos alegres" a costa de la reserva de divi sas, las
que dis minuyeron sensiblemente. La tiranía quiso
aprovechar este l igero auge eco nóm ico para
beneficiarse políticamente. Pero, aparte de que la
relativa bonanza fue efímera, era tan desastrosa su
actuación en todos los terrenos , que no logró la
estabí lidad a que aspiraba.
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En cuanto a la cultura cubana, vio la luz este año el
primer poemario de una ilustre espirituana, Thelvia Marín,
admirable escultora, investigadora, profesora y poetisa de
exquisita sensibilidad, que se distinguió, además, por su
enfrentamiento a la tiranía. Prologó su libro el intelectual
revolucionario RafaelGarcía Bárcena, que en ese momento
guardaba prisión en el Castillo del Principe.

Por desgracia, nuestra cultura perdió también, en 1957,
a destacadas personalidades; entre otras, el afamado
poeta, ensayista y profesor Felipe Pichardo Moya ; los
eminentes artistas de la plástica Carlos Enriquez y Jorge
Arche; y el destacado periodista, poeta y escritor Gustavo
Robreño. Prácticamente, lo mejor de nuestra cultura se
subordinó a la lucha por la libertad d e la Pat ri a , y
va rios de sus creadores cay eron en la lucha, como los
jóvenes re voluci on ario s Agustín Gó mez Lubián y
los hermanos Luis y Sergio Saíz Montes de Oca.

Con el cuartelazo del 1Ode marzo de 1952, se inició .
una de las etapas más sombrías de la historia de Cuba ;
pero tarre i én, paradójicamente, una de las más luminosas»
se instauró la tiranía más sanguinaria, pero comenzó e! fin
del ncocolonialismo y de! capitalismo en Cuba.A partir de
entonces, cada año constituiria unnuevo hito en el camino
que conduciría a la victoria definitiva de nuestro pueblo .
y podemos citar, a modo de ejemplo, algunos hechos que
caracte rizan, particularmente, cada uno de esos años.

En 1952 se definiero n claramente la estrat egia y
las tácticas de lucha de todas las fuerza s que actuaban
en aquel escenario hi stórico , y se di stinguió la linea
trazada por Fidel, que hab ria de conducirno s al triunfo
final .
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En 1953, con el asalto a Jos cuarteles Moneada y Carlos
Manuel de Céspedes, se puso en práctica esa línea. El
acto heroico enardeció la conciencia del pueblo; y el baño
de sangre co n que fue aplastado el intento, retrató por
entero al monstruo de la tiranía. El fracaso militar se
convirtió en lUla resonante victoria política y moral para la
causa revol ucionaria

En 1954, fracasó el tirano en su intento de legitimar su
régimen m ed ian te la brava electo ral y creci ó
arrolladoramente el grito por la libertad de todos los presos
políticos, en primer lugar, de los moncadistas. Surgieron
los Comités de Defensa de las Demandas y por la
Democratización dc la CTC , que de sempeñaron un
importante papel en e1movimíento obrero.

Un año más tarde, la lucha popular logró la amnistía de
los combatientes . Se estructuró el MR-26-7, y luego dio
sus primeros pasos el Directorio Rev olucíonario (DR).
Ambas fuerzas. junto al Partido Social ista Popular (PSP).
co nsti tuyero n la s tres organizaciones de carác ter
definidarrente revoluc ionario que,j unto a ciertos grupos
de oposición, llevaron hasta el final la lucha contra la tiranía
En este año, sacudió los cimientos del r égimen la gran
hue lga de los trabajadores azucareros, entre otras
importantes acciones proletarias.

Tras diecisiete meses de laborioso exi lio en México.
en 1956, Fidel condujo a tierra cubana la expedición del
Granma. Sc hizo aún más salvaje la represión de la tiranía
mientras. después del revés inicial, los nuevos mambi scs
se reorganizaron para desarrollar la guerra revolucionaria.

Tras la costosa sorpresa de Ale gr ía de Pío. cl 5 de
diciembre de 1956, y el posteri or acoso del ej ército, la
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aviación y la marina, que provocaron la dispersión de las
fuerzas expedicionarias y el brutal asesinato de más de 20
combatientes, los grupos de Fidel, de Raúl y deAlmeida,
así como otros revolucionarios dispersos, buscaron
afanosamente el rumbo de la Sierra Maestra. Se
pusieron en con tacto con la red de apoyo organizada
príncipalmente por Ce lia y Frank y empezaron a
reagruparse en tom o a Fidel. Se produjeron las primeras
delaciones, las primeras bajas por enfermedad y por
cobardía; también, las primeras incorporaciones a la tropa
rebelde.

El primero de enero de 1957, el grupo estaba
in tegrado por 24 com ba t ie ntes (20 de ellos ,
expedici onarios del Granma), aparte de algunos
colaboradores que le presta ban inapreciable ayud a. La
pequeña tropa, casi sin armas, se encontraba todavía en
la etapa de lograr la supervivencia . En su dificil marc ha
hac ia la Sierra Maestra, el 6 de enero pasaron por las
estribaciones de la loma Caracas y siguieron hasta el sitio
,Hamado Po lo Norte, do nde levanta ron s:·, primer
campamento y montaron la primera escuela de reclutas
del Ejército Rebeld e. El 17 de enero se llevó a cabo la
primera acción militar de la guerrilla: la toma del cuartel
de La plata, defendido por una pequeña guarnición de
12 hombres, bien preparados militarmente, con bastantes
armas y parque, situados en ventajosa posición para la
defensa y persuadidos por sus superiores de que si caían
pr isioneros se rían fusi lados por los rebeldes. Po r
consiguiente, hicieron una resistencia tenaz; pero a la
media hora, poco más o menos, la guarnición se rindió
(hubo dos muertos, tres heridos mortales y cuatro
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prisioneros; tres soldados consiguieron escapar). Se les
capturaron nueve fusiles Springfieldcon 1000 tiros, una
ametralladora Tompson con 150tiros, un peine de M-I ,
botas, cascos, cananas, mochilas, cantimploras, mantas
y otros equipos necesarios para la vida guerrillera. Los
combatientes rebeldes no sufrieron ni un solo rasguño.

Estaprimera victoria, aunque modesta, tuvo una gran
significación estratégica, táctica, políticaymoral.Enprimer
lugar, demostró a los propios guerrilleros que, pese a la
penuriadehombresyarmasya suinexperienciaenlaguerra,
podían realizaracciones ofensivas contrael ejército de la
tiranía y derrotarlo. Esto afianzó la moral de laguerrilla y
dioconfianzaa loscombatientesbisoños.Ensegundo lugar,
desmintiólos infundiosdelgobiernosobre la liquidacióndela
guerrilla.Pesea los esfuerzosporocultarla acción rebelde,
la noticia corrió de bocaen boca,sobre todoen las filasdel
ejército yentrelos campesinos de laSierra. En tercerlugar,
sehizoostensible la conductanobleygenerosadel Ejército
Rebelde, la forma humanitaria en que trataría siempre al
enemigoderrotado, respetandoa los prisioneros ycuran/o
a sus heridos -a veces a costa de agotar las pocas
medicinas conque contaba- , a diferencia de los mandos
de la tiranía,que asesinaban a los guerrilleroscapturadosy
muchas veces abandonaban a su suerte a sus propios
heridos. Porotra parte, se demostrótambién en La Platala
conducta intransigenteque seguiría elEjército Rebelde con
losasesinos, torturadores, delatores y otros enemigos del
pueblo,alfusilara Chicho Osorio,unmayoral queexplotaba
y atropellabaa los campesinos, que era guía del ejército,
delator al servicio de la tiranía y que se jactaba de haber
asesinadoados revolucionarios en tiemposde Machadoy
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a varios expedicionarios del Granma,a 000 de los cuales
pertenecían las botasque llevaba puestas.

Además, con la captura del material bélico, se logró
- por primera vez- que hubiera armas para todos los
combatientes y- también por primera vez- se mostró,
en la práctica, la granverdad dequeelarsenaldelenemigo
es la principal fuente quetiene unaguerrilla paraproveerse
de armas.

Estas son algunas experiencias y enseñanzas del
combate de La Plata, que se confirmaron y robustecieron
a lo largo de 1957 y durante toda la contienda.

El 22 de enero, cinco días después, tuvo lugar una
nueva acción victoriosa en Llanos del Infierno (o Arroyo
del Infierno).Unacolumnaenemigade unos 300 hombres
cayó en la emboscada que le tendió la guerrilla y sufrió
variasbajas, entremuertosyheridos.Laguerrillasalió otra
vez intacta. Se cumplían así variospreceptosde la guerra
de guerrillas: causar bajas al enemigo sin sufrir bajas
propias, sostener la lucha en el terreno escogido y
pre..aradoalefecto, y retirarseorganizadamente tras #Jgrar.
los fines perseguidos. Así continuaría avanzando,
consolidándose y creciendo el destacamentoguerrillero,
hastaconvertirse en unejército experimentado.

Las primeras victorias rebeldes obligaron al ejército
de latiranía a reconocer no sólo la existenciade la guerri lla,
sinotambién sushabilidades tácticasy su poder ofensivo.
Empezaron a tomarla enserio. Lanzaron contraella tropas
escogidas. almando dejefesexperimentados,y laaviación
bombardeó continuamente los campamentos de la tropa
rebelde, a veces con la ayuda eficaz detraidores. Yaunque
siempre el destacamento logró salvarse, en más de una
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ocasión se dispersó, para volver a unirse poco tiempo
después.

Todavia a mediados de febrero, la propaganda del
régimen batistiano sostenía que Fidel habia muerto y que
la guerrilla estaba en franco proceso de disolución. Pero
el día 17 de ese mes, tuvo lugar la entrevista que le hizo al
líder rebelde el destacado periodista norteamerican o
Herbert L. Matthews, la cual , al ser publicada en Estados
Unidos el 24 de febrero , desenmascaró ante el mund o la
mentira de la tiranía. Dos meses más tarde, el 27 de abril,
una nueva entrevista con otro norteamericano, Bob Taber,
contribuyó a realzar internacionalmente la figura de Fidel
y la potencialidad de la guerrilla Ese mismo día, lacolumna
rebelde, que ya cuenta con 80 hombres divididos en cuatro
pelotones, escaló por primera vez el Pico Turquino.

Cumpliendo lo aco rdado con Frank País y Celia
Sánchez, iban llegando los refuerzos procedentes del llano;
los combatientes se farníliarizaban con elmedio geográfico
y establecían lazos cada vez m ás estrechos con la población
del oa mpo . Los ca mpesinos y obreros agrlcotas .
sumamente explotados , veían en las tropas rebeldes sus
aliados y defensores; exceptuando algunos momentos en
que temían la represión batistiana, se fueron incorporando
a la guerrilla en número creciente. Esta, a su vez, adoptó
una sencilla estructura inic ial : la columna dividid a en
pelotones y esc uadras. Lle vó a cabo una guerra de
movimíentos-la táctica de "muerde yhuye"-, sin tener
una base terr itorial permanente. Esta táctica le permi tió
burlar a las poderosas fuerzas enemigas que se hab ian
lanzado contra el destacamento rebelde después de sus
primeros combates victoriosos.
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Gran importancia estratégica, moral y material tuvo la
toma del cuartel del Uvero , punto situado junto al mar, en
la costa sur de Oriente , cuya guarnición había sido
reforzada para hacer frente a cualquier intento guerrillero .
Fue un combate muy enconado que duró cerca de tres
horas, en el cual la guerri lla tuvo seis muertos y nueve
heridos, mientras las bajas del ejército fueron 14 muertos,
19 heri dos y 14 prisioneros. Les fuero n ocupadas gran
cantidad de armas, parque, medicinas y equipos de diverso
tipo. Laacción, librada el 28 de mayo de 1957, ratificó la
justeza de la lucha armada como vía fundamental y
fortaleció la fe de los combatientes en la victoria , a la vez
que asestó un severo golpe a la moral del ejército batistiano.
Che Guevara calificó el hecho como "la victoria que marcó
la mayoría de edad de nuestra guerrilla" y agregó : "Esta
acción selló la sue rte de los pequeños cuartel es situados
lejos de las agrupaciones mayores del enemigo, y fueron
desmantelados al poco tiempo" .

En el mes de julio , el bisoño Ejército Rebelde
alcanzaba ya un grado apreciable de de .arrol lo : se
consol idaban sus po siciones en la Sierra y empezaba a
quedar atrás la fase nómada de la guerrilla. De la columna
original, dirigida por Fidel, se desprendió una nueva, la
co lumna No. 4 , inicialmente llamada " Desalojo
campesino", que comenzó a operar en la zona de El
Hombrito, al este del Pico Turquino , al mando del ya
comandanteChe GuevaraAmbas columnasactuaban, unas
veces, independientemente ; otras, en forma combinada, y
libraban combates victoriosos. El 20 de noviembre, la
guerrilla se batió y en un lapso de 7 horas le provocó 100
bajas al enemigo.
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En agosto, el frente guerrillero había logrado alcanzar
cierta estabilidad territorial, lo que permitió al Che crear
una base fijaen El Hombrito.Allí se organi zaron talleres,
una armería , un horno para hacer pan y un hospital.
Iniciaron la cría de aves y cerdos, construyeron refugios y
una pequeñ a presa. Poco después , se instal ó un
mimeógrafo, en el que comenzó a imprimirse ElCubano
Libre, primer periódico de la guerrilla, de títu lo similar al
que había publicado el Ejército Libertador en el siglo XIX.

Casí todas las armas que poseía la guerrilla le habían sído
arrebatadas al enemigo, excepto las que hab ían llevado
los combatientes que se incorporaron y un lote de las que
se adquirieron para el asalto al Palacio Presidencial.

Al finalizar 1957, el Ejército Rebelde contaba con dos
columnas y tenía logrado el control absoluto de una zona
de la Sierra Maestra que se extiend e desde el Pic o
Caracas, por el Oeste, hasta más allá del Pico Turquino ,
por el Este. En cuanto a las acciones militares, se hacreado
una especie de equilibrio: ni el ejército batistiano se atreve
a sruir a la Sierra, ni las tropas reb eldes pueden \ ,ajar
muy lejos hacia el llano; no obstante, el Ejército Rebelde
realizó algunas incursiones al llano para proveerse de
víveres, medicinas, armas, medios de transporte y otros
abastecimientos. En esas incursiones, llegaron varias veces
a Manzanillo, al central Estrada Palma, al cuartel de Mabay
y otros lugares, También, se han producido combates de
mayor o menor envergadura, como los de la finca Las
Mercedes (en Manzanillo), Bueycito, Minas , El Hombrito.
Pino de l Agua, Mota , Gaviro , Mar Verde, Altos de
Camada, Santo Domingo (en la Sierra Maestra), Niquero
y otros.
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Ya el Ejé rcito Rebelde había creado la estructura
eleme ntal para cubrir hasta cierto punto sus necesidades
de acopio, incluyendo el montaje de una emisora de radio
que no comenzaríaa fimcionarfonnalrnente hastaprincipios
de 1958; había establecido una red de comunicaciones;
había levantado pequeñas industrias que le permitirían
produci r c ierto t ipo de minas y bombas - a ún
defectuosas-, arreglar las armas descompuestas, surtirse
de víve res (carne, pan y otros productos); y disponía de
varios pequeños hospitales en las dos columnas existentes.

Los campesinos, que se habían distanciado un tanto del
Ejército Rebelde cuando la tiranía desató el terror salvaje
so bre la Sierra y la represión sangrienta entre los
colaboradores de la guerrilla, reaccionaron favorablemente
ante la consolidación de esta: ahora nutren sustancialmente
sus columnas y les prestan todo su apoyo. Como dijo el Che,
la guerrillase vistió de yarey.Se hacían evidentes lajustezade
la líneade insurrección armada en las montañas proclamada
por Fidely el papel decisivo del Ejército Rebelde.

Sin embargo, no se había logrado la vinculaci ón total,
tan necesaria, entre el llano y la Sierra. Según el Che, dos
factores principales habían impedido esa identificación: el
aislamiento geográfico de la Sierra y las divergenci as de
tipo -táctico y estratégico. Y agrega el Che que esas
divergencias provenían "de dos concepciones sociales y
políticas dife rentes" . Ese pro blema se so lucionaría
únicamente varios meses después, tras el fracaso de la
huelga de abri l y la formaci ón de una dirección única del
movim iento - personificada en Fidel- , tanto para la
Sierra (acción armada) como para el llano (l ucha
clandestina).
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Desde luego que en 1957, pese a las mencio nadas
diferencias tácticas y estratégicas, se dio un notable impulso
a la lucha contra la tiranía en ciudades y pueblos. Junto a
la consolidación y desarrollo del movinúento guerrillero en
la Sierra Maestra, se incrementaron las más diversas formas
de lucha: huelgas, paros, manifestacionesyotrasmovilizaciones
de masas ;adquisición de armas, municiones, explosivos y
otros pertrechos; acciones armadas, sabotajes, atentados
personales y actos terroristas; resistencia cívica ; labor
ideológica de agitación y propaganda; recaudación de
fo ndos y acopio de a limentos, medicina y rop a para
la guerrilla; asi como reclutamiento de combatientes y
otras ac t i v idades . E l M-26- 7, el PSP y e l DR
multiplicaronsus acciones, en las cualescoincidían muchas
veces las tres fuerzas, coordinadamente o no.También se
prod ucían luchas contra la tiraní a por parte de otros
sectores oposicionistas, inconformes con la pasividad o el
engaño de muchos dirigentes políticos burgueses.

Mientras el M-26-7 y el Directorio, de acuerdo con
las-ccncepciones de sus dírigentes, ponían el é-ifasis
principal en las acciones armadas y actos terro ristas ,
aunque con diferencias en su aplicación, el PSP se basaba
sob re todo en la lucha de masas y también prestaba su
co laboración a muchas de las acc iones de otro tipo que
reali zaban las demás fuerzas revolucion arias . Los
comunistas, si bien rechazaban el terrorismo, prestaban
protección generalme nte a j óvenes implicados en esas
acciones.

El año 1957 fue de definiciones. Se habría de decidir
la consolidación o el fracaso de la insurrección, con ello,
el papel de vanguardia del Ejército Rebelde y el liderazgo
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de Fidel. También se delimitarían las posiciones de las
diferentes fuerzas en cuanto a las formas de lucha contra
Batista,asícomo las posibilidades de perpetuaciónde las
componendaspolitiquerasyde lapropia tiranía. ParaFídel,
queteníaunaconfianzaplenaen lasenergías revolucionarias
del pueblo, no había duda de ningún tipo sobre la justeza
de la tácticaa seguirni sobrelavictoriafinal, lo queexpresó
enesteconocidopronóstico:"Si salgo, llego; si llego,entro;
y sientro, triunfo".

1I

Sin haber finalizado aún el día l ro. de enero de 1957, en
Santiago de Cuba fueron asesinados e!adolescente de 15
años Willíam Soler y otros compañeros. Casi no pasaba
undíasin quecorrierasangrede héroes, e inclusodegente
no comprometidacon la lucha antibatistiana. Los mártires
eran de todos los oficios y profesiones. de todas las
militancias ycredos, los había blancos y negros, hombres
y mujeres, hasta niños y ancianos. En contraposición, se
producíansabotajesa servicios p úbl iccs y fábricas, sobre
todo al tendido eléctrico.A veces se paralizaban amplias
zonas, como ocurrió con los que afectaron el día 21de
abril a Morón, Saguala Grande, Remedios y Santa Isabe!
de las Lajas; o el que apagó una amplia área del reparto
Santo Suárez, en La Habana, el 28 de mayo.

De igual manera, es memorable la noche del 29 de
junio, cuando decenas de bombas se escucharon en la
ciudad de Camagüey, a la vez que fue tomada la emisora
Radio Cadena Agramonte para hacer una alocución al
pueblo. No menos destacada fue la noche del 30dejunio,
en La IIabana, conocida como la noche de las 100
bombas.
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Acciones muy tem erari as fueron los atentados a
personeros y esbirros ' de la tiranía. Los de mayor
resonancia fuer on los perpetrados contra los coroneles
Orlando Piedra,jefe del Servicio de Inteligencia Mil itar,
y Fermí n Cowley, verdugo de las Pascuas Sangrientas y
responsable de otros crímenes . También contra Luis
Manuel Mart ínez, ministro y vocero de la tiranía.

Por otro lado, no pasaba una semana sin que se
anunc iara por el gobierno la captura de importantes alijos
de armas, munic iones, fósforo vivo y otros pertrechos; así
como mimeógrafos, uniformes verde-olivo, brazaletes del
M-26-7, volantes , etc., en varias ciudades de Cuba. sobre
todo en la capital. Se destacan, entre ellos , el cargamento
ocupado el 3 de abri l en Puentes Grandes (La Habana) ,
valorado en $ 200 000, perteneciente a seg uidores de
Prío Socarr ás; y el asalto al po lvorín de la fábrica de
cemento El Morro , de Mariel, el 23 de j ulio.

Particular mención merecen tres acciones armadas que
se realizaron ese año : el asalto al Palacio Presidencial, la
expedición del Corynthia y la sublevación de Cienfuegos.
El 13 de marzo, siguiendo su conocida táctica de "golpear
arriba", el Directo rio, secundado por algunos miembros
del Partido Revo luc io nario Cubano (Auté ntico) y
combatientes de otras fili aciones, asaltó el Palacio
Presidencial en la capital de la Repúbl ica. con el propósito
de ajusticiar a Batista. De lograrse este objetivo , se haria
un llamado al pueblo para que se lanzara a las calles,
ocupara los principales bast iones mil itares de la capital y
desencadenara otras acciones, todo lo cual debía conducir
al derrocamiento de la tiranía. Pero Batista logró escapar
y no se alcanzaron los objetivos perseguidos,
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Al mismo tiempo que se atacaba a Palacio, un grupo
dirigido por José Antonio Echeverría asaltó la popular
emisora Radio Reloj, desde donde el prestigioso líder dio
lectura a una parte deIa proclama revolucionaria en la que
se anunciaba la ejecución del tirano Batista. De ahí , se
dirigió a la sede de la Federación Estudiantil Universitaria
(FEU) para hacerse fuerte en ese lugar; pero ante s de
llegar, el auto en que viajaba fue interceptado por carros
de la policía y, luego de un intercam bio de disparos, el
líder estudiantil fue abatido. Se Ilustraba así la vida de uno
de los jóvenes más abnegados y combativos de aquell a
generación.

Más de treinta asa ltantes perdieron la vida en las
acciones de l 13 de marzo, y cua tro más fueron
sorprendidos y asesinados por la policía semanas después,
el 2ü de abril. Entre estos últimos se hallaban Fructuo so
Rodríguez (presidente de la FEU desde la muerte de José
Anton io Echeve rría) , Juan Pedro Carbó Serviá, José
Machado y Joe Westbrook. Después del asalto a Palacio,
la organización armada de los estudiantes -dicionóa su
nombre la fecha de ese heroico acontec im iento. En lo
adelante se llamaría Directorio Revolucionario 13 de Marzo
(DR-I3-M).

Constatando las posibi lidades de la lucha armada en
las montañas, la Organización Auténtica - grupo
insurreccionalista que respondía al ex presidente Prío
Socarrás-, envía desde Miami una expedición a Cuba,
que desembarcó el 24 de mayo en la bahía de Cabonico,
al norte de Oriente. La integraban alrededo r de 25
hombres, bajo el mando de Calixto Sánchez White, ex
dirigente de la CTC oficial. Los expedicionarios tratan de
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internarse en la Sierra Cristal, próxima al lugar del
desembarco; pero no lo logran.Acosados por el ejército
de la tiranía, sin guías, extenuados, hambrientos, 16 de
ellos son capturadosy asesinados el 28de mayo,el mismo
día en que el Ejército Rebelde atacóel cuartel del Uvero.
Este intento insurreccional es conoc ido como "la
expedicióndel Corynthia", aludiendo al nombre del yate
que los trajo.

Elascenso de la luchacontra elrégimen batistianocontó
con la creciente integración a la misma de los elementos
más valiosos de las propias fuerzas armadas, fenómeno
que había tenido una de sus más notables expresiones en
la llamada Conspiración de los Puros, abortada en abril
de 1956.Ahora se manifestaba de nuevo con inusitada
fuerzaen la sublevación deCienfuegos, el 5de septiembre
de 1957 . El proc eso conspirativo se desarroll ó
principalmenteen La Habanay Cienfuegos, e involucró a
oficiales, clases y soldados de la Marina de Guerra, la
Fuerza Aérea y el Ejército, con la participación de
dirigentesy grupos deaccióndelMovimientc .16 de Julio,
así como otros encartados, entre ellos un representante
del Partido Socialista Popular. La acción, fijada en La
Habana para el día 5 de septiembre, se pospuso a última
hora; peroesa decisión no seconoció en Cienfuegos, por
lo que el levantamiento se produjoen estaciudad.Apesar
de su pujanza, fue aplastado y les costó la vida a cerca de
50revolucionarios.

En este desenlace fatal tuvicron que ver la ClA y la
embajada estadounidense,que se hallabanal tanto de los
planes conspirativos.No obstante, el levantamiento tuvo
una gran repercusión, y confirmó el estado de rebeldía de
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nuestro pueblo, así como el incremento de las divergencias
en el seno de las fuerzas armadas batistianas.

1II

La lucha de masas adquirió vastas proporciones en 1957.
El movimiento de Resistencia Cívica, que tuvo su cuna en
Santiago de Cuba, convocó el 28 de enero, en esa ciudad,
a su primera granjornadade desafio pacífico a la dictadura.
y ob tuvo éxi to . Pocos meses después creó su dirección
nacional. Entre agosto y septiembre, constituyó direcciones
en todo el país.Aunque se creó por iniciativa del M-26-7,
también integraban sus filas miembros del PSP y del DR.
Sus propósitos fundamentales eran aglutinar a muchos
oposicionistas que no estaban dispuestos a tomar las armas,
ni a realizar sabotajes u otras acciones muy riesgosas, pero
que sí podían contribuir económicame nte a la cau sa;
abstraerse de asistir a diversiones y otras actividades
públicas; aportar medicinas, ropa, víveres y otros recursos;
cumplir orientaciones de desobediercia civil ; y contribuir,
de otras diversas formas , a la lucha contra la tiranía. Este
movimiento tuvo una pa rti cipación activa en las
manifestaciones populares antibatistianas y muchos de sus
miembros se convirtieron en cuadros del M-26-7. A fines
de 1957, ya constituía una organización de gran fuerza.

A l comienzo del año, el 4 de enero, tuvo lugar en
Santiago de Cuba una imponente manifestación de más
de 200 mujeres vestidas de negro , quienes portaban
carteles que reclamaban:"Cesen los asesinatos de nuestros
hijos". Acciones similares se repitieron a lo largo del año ,
como las del Parque Vidal, de Santa Clara, el 12 de abril,
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en honor a José A. Echeverría y Menelao Mora; una dc
más de 400 personas en Manzanillo, el 13de abril; varias
organizadas por estudiantes; y otras en Santiago de Cuba
el 12dejunioy e131 dejulio. Estas manifestaciones fueron
disueltas brutalmente por la policía, unas veces a tiros, y
otras, utilizando carros de bomberos, destruyendo los
carteles, golpeando y deteniendo a muchos manifestantes.

El 26 de abril se llevó a cabo un paro estudiantil,
convocado por la Federaci ón de Estudiantes de las
EscuelasPrivadas, enprotestapor los crímenesde Batista.
Al día siguiente del asalto al Palacio Presidencial, el Dr.
Clemente Inclán, rector de la Universidad de LaHabana,
suspendió todo tipo de actividades en ese alto centro
docente. Al comenzar la segunda quincena de julio, se
produjo un movimiento de protesta de más de 60 presos
políticos del Castillo del Príncipe, contra los abusos y
arbitrariedades de que eran v íctimas por las autoridades
del penal. Declararon una huelga de hambre que duró
variosdías.

Durante el año, el movimiento obrero revolucionario
realizóaccionesde gran envergadura. Citaremos solo dos.
La primera, una huelga de los trabajadores eléc tr icos
de La Habana entre el 22 y 26 de mayo, como resultado
de la cual fueron separados de sus puestos 350 obreros y
100de ellos,procesadosporelTribunal de Urgencia.Ahora
bien, laacciónde masas más notabledel año fue la huelga
general desatada a partir del 31de agosto, día del entierro
de Frank País. Sin que nadie la convocara, como una
respuestaespontáneadel pueblo, losobrerosabandonaron
las fábricasy los centros de trabajo, los comercios cerraron
sus puertasy las calles fueron tomadas por manifestantes
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populares. El movimien to se extendió a las demás
provincias. En vari as ciudades duró hasta una semana ,
acompañado de sabotajes, toma de radio-emisoras y la
declaración de "ciudad muerta" en algunos lugares. Hubo
algunas coordinaciones entre el M-26-7, el PSP y el DR.
e incluso, se produjeron contactos con la Organización
Auténtica y la Juventud Obrera Católica; pero no fueron
suficientes para que la hue lga se convirtiera en una
insurrección popular.

La trascendencia de esta huelga radicó en que mostró
el nivel alcanzado por la conciencia politica del pueblo
que , en este caso. no ac tuó movi do por dem andas
económicas ni otros beneficios materiales. sino por
objetivos definidarnente político-revolucionarios.Además,
reafirm ó el papel dec isivo de la huelga general como
com plemento de la acc ión armada en la lucha contra la
dictadura.

A medida que se afianzaba la guerra revolucionaria
e iban creciendo la resistencia y el combate contra la tiranía
en ciudades y campos, ladictadura recn d ecíael salvajismo
delaparatorepresivoy multiplicaba lasmedidasdictatoriales,
fas persecuciones, encarcelamientos, atropellos, torturas
y crímenes.A esto se sumaron las continuas suspensiones
de las garantías cons titucionales; los toques de queda; la
censura de pr ensa ; la evacua c ión fo rzo s a de
campesinos de la Sierra, muchas veces, para en cubrir
los desal oj os ; la ocupació n polici a l de plante le s;
la c la us ura de progra mas y emisoras de rad io ; la
suspensión de elecciones obreras y supresión de derechos
a líderes sindi ca les; así co mo la requisa de libros.
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Sin embargo, pese a los crímenes y atropellos de la
dictadura, la resistenciay la luchacontinuaban enascenso,
ante lo cual resurgieron los intentos conciliatorios de la
oposición burguesa,con el fin de contenerel movimiento
revolucionarío y acabarcon el liderazgode Fidel. Revivió
la SociedaddeAmigos de laRepública y lanzaronnuevas
iniciativas pacifistasel Bloque Cubano de Prensa, elClub
Rotarío y el Club de Leones, el Colegio deAbogados, los
Consejos Universitarios de LaHabanay Santiagode Cuba,
y muchasde las llamadasinstitucionescívicas. PeroBatista,
después de crear ciertas ilusiones en los conciliadores y
entretenerlosdurante unos meses, rechazó finalmentesus
principales peticiones.

Ya en los primeros días dejulio,se habíanentrevistado
con Fidel en la Sierra Maestra dos conocidasfigurasde la
oposición reformista,Felipe pazosy RaúlChibás.Todavía
la guerrilla no era lo suficientemente fuerte para imponer
todas sus condiciones, por eso Fidel firmó con ellos un
documento, dado a conocer el12 dejulio, que contenía
lo máximo que se podíaexigir en esascir -unstancias, Los
cuatro puntos principales planteados para lograr el cese
de la guerra eran : la ' creació n de un frente único
revolucionario, la renuncia de Batista, la designación de
un presidenteprovisional y la no intervención de ninguna
potencia extranjera en los asuntos internos de Cuba,

Pero el golpe definitivo a los intentos de mediatizar la
Revolución, lo dio Fidel el 14de diciembre, al rechazar
rotundamente el llamado Pacto de Miarni, Mes y medio
antes,el 1ro.de noviembre, se habíanreunido enesaciudad
estad ounidense repre sentantes de var ios partidos
burgueses deoposición (Partido Revolucionarío Cubano,
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Partido Ortodoxo, Organizac ión Auténtica y un sector del
Partido Demócrata), así como de la FEU , el DR- 13-M
y, supuestamente, del M-26-7. Estaban excluidos , desde
luego,el~ércitoRebeldeyel PSP.Deallisurgieron lallamada
1unta de Liberación Cubana y un doc umento, la "Carta
de Miarn i", en el que explicaban las bases de la unidad
lograda, los objetivos que se proponían y los pasos a dar
para lograrlos . El fin no confesado era el de el iminar a
Batista del poder sin afectar los inte reses de las clases
oligárquicas ni de los monopolios yanquis.

En su respuesta, Fidel desautorizó a la supuesta
representación del M-26-7 ; criticó el s ilenc io del
documento sobre una posible intervención extranjera y
sobre la instauración de una junta mi litar ; denunc ió el
menosprecio con que trataban al movimiento guerrillero y
el propósito encubierto de arrebatarle al Ejército Rebelde
el derecho de constituirse en las fuerzas armadas de la
República; rechazó la pretensión de trasladar la dirección
del gobierno provisional para el ex ilio; y opuso otros
argumentos demoledores. Este rschazo selló la suerte del
Pacto de Miami, que se desintegró sin gloria, demostrando
que Fidel y el Ejército Rebelde constituían la vanguardia
real del movimiento revolucionario cubano yque, sin contar
con esa vanguardia, no se podría siquiera soñar con la
solución del problema de Cuba.

Como se sabe, en todos los pronunciamientos de Fidel
acerca de una verdadera sol ución a dicho prob lema, se
encuentra el rechazo tajante a la intervención de cualquier
potencia extranjera, y es evidente que se refiere a EE.UU.
En la base de esos pronunciamientos está, desde luego, el
antimperialismo, reacción natural ante el funes to papel
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desempeñado por los gobiernos y jos monopolios yanquis
en la historia de C uba, de América Lati na y el Caribe.
Pero, además, Fidel tiene en cuenta el apoyo yanqui a la
tiraníabatistiana, medianteasesoramiento militar, sumirústro
de armas, respaldo político, ayuda financieray otras formas
de colaboración.

La ayuda yanqui a Batista se manifiestó de muchas
mane ras. Por ejemplo, la compañía de tropas escogidas ,
que comandaba el sanguinar io teniente Ángel Sánchez
Mosquera en los Llan os dellnfiemo (enero de 1957), es
parte dc un batallón especial de infantería asesorado y
equ ipado por el ejército de EE.UU., según el programa
de asistencia militar al gobierno de Batista. Pero hay más.
A comienzos de enero, circuló unfolleto del Departamento
de Comercio de Estados Unidos, en el que se ponderaban
las condiciones que ofrecía Cuba para las inversiones
yanquis.

Casi al finalizar el año 1957, las tácticas del DR- 13-M
y del PSI' habían cambiado sustancialmente. El primero
estableció a inicios de diciembre un frene-guerrillero en la
Sierra del Escambray y em pezó a preparar co ndiciones
para desarrollar la lucha armada en van as provincias. El
segundo decidi ó , también en dic iembre, asumir la
insurrección armada como forma principal de lucha,
autorizar a sus militantes a ingresar en la guerrilla bajo el
mando de Fidel - lo que ya muchos de ellos venían
haciendo desde varios meses atrás con la anuencia del
Partido-y crear sus prop ios destacamentos guerrilleros
cn algunas zonas.

El ejército de la tiranía, aunque continuaba siendo un
enemigo poderoso, había sufrido importantes fracasos , y
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su moral se hallaba muy deteriorada. Continuaba
recibiendo el apoyo sostenido de la Administración
estadounidense, pero había sectores de este gobierno que
propiciabanyalasustitución de Batista por unajunta militar
o por un presidente provisional amigo de Washington. Por
otra parte, la lucha clandestina se había forta lecido
considerablemente, se extendía a todo el país y era capaz
de realizar acciones de gran envergadura.

El Ejército Rebelde const ituía ya una fuerza bien
estructurada, con experiencia suficiente y con una moral a
toda prueba; ejercía el pleno dom inio de una zona
importante de la Sierra Maestra; y se había convert ido,
bajo el mando de Fidel, en la vanguardia del movimiento
revolucionario cubano.
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Sociabilidad y Cultura
en las asociaciones del Bayamo republicano

D AYAMI R ODRÍGUEZ L ÓPEZ

LIIJANA A LARCÓN VÁZQUEZ

Investigadoras de la Casa
de la Nacionalidad Cubana (Graoma).

Los estudios de la histo ria local constituyen uno de los
principales recursos para reconstruir la historia e identidad
nacional.A raíz de la incursión de la historiografia cubana
en los temas relacionados con las mentalidades colectivas
y otros de la llamada Historia Social, se ha producido una
apert ura en las cuestiones que tienen que ver con la
cotidianidad, modos de vida, costumbres, creencias,
formas de asociación, reunión, en fin, con aquello que
observa las interioridades y prácticas de los diversos
grupos, más que la política y la economía.

En este sentido, consideramos importante acometer
un estudio de la sociabilidad, entendida como "la manera
en que los hombres viven sus relac iones interpersonales
en el lugar que los rodea" , según MauriceAgulhon, a lo
que agrega que esta sociabilidad "varia en los medi os
sociales, tal vez con el país, ciertamente con las épocas".'
Lo planteado por Agulhon sobre el cambio, de acuerdo
con las épocas, los países y los medios sociales, se aviene
mucho con el caso cubano y, específicamente, con el
bayamés. La coyuntura creada a partir de 1878 con el fin
de la Guerra del 68, propició que se produjera un auge de
estas formas de sociabilidad ---desde lo informal y lo
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formal- como resultado de los diversos cambios que se
introdujeron en la sociedad civil cubana. Como apunta
Barcia, estos cambios sentaro n las base s para la
modernidad que viviría Cuba durante el período
republicano.' La sociabilidad que asumiremos para este
estudio es la que establecieron diversos grup os y clases
de la sociedad bayamesa durante la Repúbl ica,
específicamente, dentro de la denominada sociabilidad
formal, en tanto se establece bajo normas y preceptos.

El proceso se manifestó en las diversas asociaciones
que con disímiles fines fueroncreadas;en ellas se agruparon
por razas, credos, intereses políticos, económicos,
profe sionales y culturales todo s los miembros de la
sociedad cubana. En el caso bayamés, constituyeron
pilares muy importantes del desarrollo sociocultural.

El estudio pretende ofrecer algunas consideraciones
so bre las soc ie dades d e instrucci ón y rec reo, y
ot ras - como el Círculo de la pren sa y la Asociación '
Cívica- que tuvieron una notable incidencia en la
localidad, desde la concepciói de la reconstrucción moral
.Y material local.

En los roa reos legales

Las instituciones republicanas continuaron regidas por la
ley deAsociaciones,Real Decreto del 13dejunio de 1883,
comunicado el19 de junio de 1888 y promulgado el lO
de julio de ese propio año en Cuba. En él, se estipul aban
los requisitos que debían cumplir las instituciones para su
funcionamiento, entre los que se encontraba el de poseer
la autorización del Gobierno provincial, además de otros
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que denotaban un supuesto contro l bajo marcos bien
estrictos. Todo cam bio que real izaran - ya fuera en sus
reglamentos , nombre , dom icil io u objeto s de la
institución-debíaser informado. Pero en realidad no fue
de tal manera. Existen referencias de sociedades que
después de varios años de creadas no habían enviado acta
de fundac ión, ni balances de tesoreria u otros documentos
que las suste ntase legalmente.

Aproximaciones a una periodización

En pleno periodo de guerra (1871), los integristas fundaron
el Casi no Españo l en la ciudad, con fines políticos más
que culturales. Luego, en 1882, un grupo de artesanos
creó la sociedad Centro de Artesanos La Unión. En abril
de 1883, se reconoció la inscripción de la sociedad como
Instituto y Centro de Recreo de Artesanos La Unión,
primera sociedad de recreo de personas de "co lor" en el
periodo poste rior a la guerra, En 1888, otro grupo de
artesanos reali zó la solicitud para csnstituir una nueva
sociedad. Sin embargo, no fue hasta agosto de 1890, con
el nombre de El Progreso bayam és, que fue aprobada.
Ambas se proponían que los socios, durante sus horas de
descanso, se dedicaran al estud io y a pasatiempos lícitos.
Hacia 1886, los licenciados del Ejército se agrupaban en
una sociedad con igual nombre, pero con intereses alejados
de las instituciones de recreo.

Laactividad de las instituciones, que habían reanimado
levemente la cultura bayamcsa, se vio afectada por el
reinicio de la guerra, en 1895. Sin embargo, entre 1898 y
1899, en la pa lestra asociati va estar ían los bayameses
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nuevamente al fundar elCírculo bayamés;de manera que no
podemos pensar en una ruptura entre siglos en lo que
respecta a la asociatividad, pues esta sociedad perduró
durante todo el siglo xx, hasta que fue intervenida en 1961.

En 1903, los negros y mulatos fundaron una nueva
sociedad llamada La Igua ldad, que quizá tuvo una gran
relac ión con sus predecesoras La Unión y El Progreso
bayamés, pues exi stian nexos entre artículos de sus
reglamentos y algunos de sus fundadores .

Al iniciarse la República, Sayama tenia una vida social
y un estado constructivo deprimentes. La creación de las
diversas asociaciones fueron incidiendo positivamente en
el desarrollo local, que se haría más perceptible a partir
de la década de 1930.

Si se analiza el discurso de un fragmento aparec ido en
la sección "P ágina bayamesa" del diario san tiaguero La
Región , percibiremos una mirada crítica a la situac ión
higiénico-sanitaria en elaño 1925, a la vez que se evidencia .
la pasividad con que las autoridades y organi zaciones
locales habían asumido dicho asunto:

Un pueblo dc su im po rtancia h istór ica,que
verdaderamente la tiene , son sus hijos los primeros
que no la sostienen ni tratan de recordarla [ . . .J.
Cualquiera creería que S ayama , es una tacita de
plata, que tíene calles buenas y limpias, que ya tiene
Sanidad,que ya tiene buena policía, que ya no vagan
los muchachos por las calles l...J.Sigue Bayam o
sin Sanidad, suscallessolosebarrenunavezalasemana,
se riegan cada 20 días, sus so lares siguen siendo
focos de infección, las cuarterías siguen siendo zocos
marroquíes, en los círculos político s se juega, la

40



policía sigue sin cumplir con sus deberes [. ..] Yaes
ho ra de que las autoridades, Presidentes de
Sociedades, Venerables de Logias,y personalidades
distinguidas traten de dar le vida al Comité Pro
Bayamo, que con esto solamente ganarla mucho este
pueblo digno de mejor suerte.'

Esta era una imagen de Bayamo. Creemos pertinente,
entonces, valorar si sería importante la sociabilidad que se
manifestó en tales instituciones. ¿Contribuirían a reanimar
la cultura citadina? Consideramos que efectivamente la
creación de estas sociedades fue el sostén del entramado
social bayamés, y resulta interesante que , hasta 1927,
existían en el Término Municipal aproximadamente 121
sociedades de diversas tipologías.' Unas de mayor
membresía, duración y proyecciones que otras; pero todas
demostrativas de las diferenciaciones clasi stas y el auge
inusitado del fenómeno asociativo, como una necesidad
q ue persi ste en lo s hombres de establ ecer nexo s
de sociabilidad,ya sea de igual posici ón económíca, color
de la piel, nacionalidad o parentesco, por solo citar algunos
ejemplos. Ate ndiendo al cr iterio de la duración y
proyecciones, centraremos estas páginas en las siguientes
sociedades: Colonia Española (1909), Liceo de Bayamo,
luego Liceo Elpidio Estrada ( 1910) , Bayamo Social
(1921), Colonia China (1928), Círculo Bayamo (193 2),
Círculo de la Prensa (1936) yAsociación Cívica (1943).

Una ubicación necesaria

Los alrededores de la actual Plaza de la Revolución (calles
Maceo, Libertad, General García y Canducha Figueredo),
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fueron el escenario de las sociedades de recreo. Así, el
centro urbano ofreció una vista nada alej ada de las
tendencias arquitectónicas predominantes, a pesar de la
situación descrita anteriormente en la crónica periodística.

En Libertad No. 6, radicó la sede de la Co lonia
Española y en el solar contiguo, censado con el No. 8, la
Colonia China, Paralela a esta, en la calle General García,
No. 11, el Liceo Elpidio Estrada, inicialmente en un edificio
de planta baja, has ta 1921, que se reabrió en los altos . El
sitio de la primera está actualmente ocupado por e! Palacio
de pioneros Raque! González; su colindante, por un
complejo de servicios de la corporación Cimex; y la última,
por la Casa de la Cultura 20 de Octubre.

Sayama Social, constituida fin almente el 31 de
diciembre de 1921 , radicó inicialmente en la call e
Céspedes, esquina aAguilera (Canducha Figueredo). Seis
años más tarde adquirió un solar (en la actual calle Maceo,
frente a la Plaza de la Revolución) y en 1929 ya funcionaba
en el edificio del hoy Museo Provincial de Granma. Por su
parte, e!Círculo se instaló en ursespacio de la calleAguilera
(hoy Canducha Figueredo), No. 10, actua1mente ocupada
por e! círculo infantil Pedro Pompa.

Membresía

Desde fines del siglo XIX, un grupo de personas, en su
mayoría de or igen español, vení a ocupando cierto nivel
jerárquico que le permiti ómoverse entre los altos cargos
de la política y la vida económica. Otros, como
consecuencia de l proceso de embargo de bienes a
infidentes, se habían apropiado de la mayoría de las fmcas
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urbanas y rústicas o rurales. Esto condicionó una división
en dos grandes grupos: comerciantes y hacendados
ganaderos,' que una vez iniciada la República se mantuvo.

En los primeros, ubicamos nombres de propietarios
de importantes negocios de ropa y calzado. Se destac an
Primitivo Caus illa, propietario de la tienda La Creación;
Lavemía e hijo, poseedores de La Fortaleza, tienda
especíalizada en ropa, tejidos y sombrereria; Franci sco
Revuelta, dueño de la compañía que llevaba su nombre,
comercializadora de vinos y licores; Manuel Landrove y
hermano, dueño de una de las ferreterias m ás importantes
de Bayamo, denominada El Llavín; y la familia Almirall,
entre otros.

Los señores Estrada, Grato González Longo ria,
Gilberto Santiesteban, José Alonso Fcmández, Delmiro
Catasús, Olimpo Fonseca y Juan y Ciro Calás, se
encue ntran en la segunda clasificación. Ell os se
convirtieron en asiduos al Liceo y a la Colonia Española;
ocuparon, además, cargos en el gobierno munic ipal, en
la Cámara, etc étera."

En el Iado opuesto, enco ntramos "las personas de
color", con una fuerte tradición en el ramo de los oficios:
sastres, albañiles, ca rpinteros, he rreros, zapateros,
barberos, tipógrafos, maestros de obra, contadores y
algunos intelectuales. Podríamos mencionar a Joaquín
Casate Corona, propietario de la funeraria y de la fábrica
de sarcófagos, maestro de obras y concejal por varios
años; Filiberto Boza, tambi én concejal y dueño de una
bodega; Juan Joaquín Oduard o, procurador públ ico. Dc
manera que se pueden cata logar dentro de una pequeña
y mediana burguesía de "hombres de color".
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Ser miembro de estas instituciones le daba prestigio a
la person a ante la soc iedad, ya que pertenecer a alguna
de ellas era sinónimo de " buena posi ción económica" .
Cualquiera no podía ser parte de l grem io; para ser
aceptado como socio,exigían varios requisitos y el proceso
de admisión pasaba por el tamiz de quienes conformaban
la Junta Directiva.

Fines

Prácticamente todas las actividades que se realizaban eran
exclusivamente para los asociados y sus familiares. Los
reglamentos, en sus primeros capítulos , consignaban los
fines , que se pueden compendiar en la ele vación de la
cultura moral e intelectual , la difusión de la cultura en
general, la recreación y la práctica de deportes; en alguna,
se agregó también la beneficencia. En este sentido se
destaca la Colonia Española, que fundó su sanatorio en .
1920. De manera que las sociedades bayame sas que se
inscribieron bajo la modalidad de instrucción y recreo,
irradiaron su campo hacia otros elementos que quedaban
fuera de estos título s. Eran instituciones que intentaron
cubrir variospropósitos a la vez; todos, según reglamentos,
desvinculados de la política y la religión.

En el caso de las sociedades de inmigrantes (Colonia
Española y China) , se agregaba el deseo expreso de
mantener lazos de ami stad y unión entre estos y sus
descendientes.

Para dar cumplimiento a ta les propósitos, fueron
múltipl es las activi dades organizadas: celebración dc
veladas, conciertos , expos iciones, donaciones para la
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construcción de monumento a patriotas, conferencias en
fechas históricas, fomento de bibl iotecas , bailes sociales.
Valc resaltar los bailes guajiros de Bayamo Social en las
festividades de San Salvador, el seis de agosto, momento
en que , mediante sus vestuarios, expresaban tos más
autóctonos elementos de nuestra cubanía. En las
festividades de Reyes cada sociedad escogió un día,J para
realizar sus bailes sociales, que cerraban con el del Liceo,
lujoso por excelencia:

Brillantey magnífico
Son los dos calificativos más apropiados para la
brillantí sima fiesta social celebrada en la noche del
miércoles, en los magníficos salones de la prestigiosa
Sociedad Liceo "Elpidio Estrada". [. . . ] Trajcs
elegantísimos, lujosos,que unido a laelegancia innata
en la mujer bayamesa, nada tení a que envidiar los
salones del Liceo a los de las más aristocráticas
sociedades de la capital [.. . ] La orquesta de l
respetado maestro Sr. Rafael Cabrera fue la
encargada de amenízar el acto. Laspiezas bailables
todas, vals, danzas y fox-trox l···J'

Los baileseran amenizados por orquestasde la localidad,
como la Ronda Lírica bayam esa y la Banda Municipal
de conciertos. En alguna ocasión, asistieron agrupaciones
de música española, como la Rondalla española y Los
Chava les de España . De reconocimiento nacional:
Maravillas de Florida, de Camagüey; HermanosAvilés, de
Holguín; LaAragón, de Cienfuegos; Chepín Choven, la San
Luisera y Mercerón, de Santiago de Cuba . A estas
actividades también fueron invitados distinguidos solistas,
como Benny Moré.
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Con las cenas martianas se hacían homenajes a los
patriotas Antonio Maceo, Juan Gualberto Gómez, José
Antonio Saco y José Martí. Cada 7 de diciembre, se
recordaba al Titán en el Bayamo Social , bien a través de
conferencias o con veladas que contaban con la presencia
de oradores de la talla de Salvador García Agüero,
Leonardo Griñán Peralta y Enrique Orlando Lacalle
(Historiador de la ciudad). En 1940 se realizó un homenaje
a René Capote , destacado pianista de la local idad,
organizado por el Circulo de la Prensa en los salones del
Círculo Bayamo. Por el mism o estilo, Bayamo Social
solicitaba a la Cámara reconocer en acto provincial la labor
de Rafael Cabrera -quien fuera durante varios años
director de la Banda Municipal- por sus 72 años
dedicados a la música cubana y bayamesa en especi al ."
Otro de los músicos laureados fue Sindo Garay, en el año
1947, en acto organizado por el Liceo Elpidio Estrada.

Disponían las instituciones de salón de reuniones, .
cantinas, sala de juego (billar, dominó, barajas españo las,
ajedrez, damas) . Un eleme eto muy significativo lo
constituyela creación de bibliotecas. La Colonia Española
"por ejemplo, fundó la suya en el año 1915, gracias a la
iniciativa del Sr. José FemándezAlegria, lo que le valió la
condición de socio de mérito. El sitio de lectura poseyó
un total de 295 títulos de diferentes géneros: narrativa,
política, religión, histo ria y otros que propiciaban ese
momento tan importante para la cultura de los hombres,
que es la lectura.

La labor de estas asoc iac iones en el desarrollo de la
cultura bayamesa fue significativa . Todas lograron una
representaciónnotoria en diferentes niveles de la sociedad.
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dígase miembros de la Cámara y del Gobierno municipal,
de la Comis ión de festejos para las Fiestas de Reyes, dc
la llamadaAsociación Cívica y de los diversos patronatos
que se creaban con el fin de impulsar la construcción de
obras de bene ficio socia l, como el Parque de Ferias y el
estad io de la ciudad. No se emprendió por parte de ellas
grandes obras que reverti éran la situación de atraso de la
localidad, que aún a altura de los años 30 tenía calles sin
asfa ltar, escuelas por construir y el acueducto en mal
estado . Con esto no pretendemos censurar la actividad
de las instituciones, sino plantear que quizá pudieron ser
más influyentes; pero mayoritariamente se conformaron
con solicitar ayuda mediante comunicaciones aljefe de
salubridad, o a través de reclamos al presidente Batista y
al mini stro de Obras Públ icas para que cumplieran sus
promesas de pavime ntar las calles. 10 Sin embargo, es
meritorio destacar la actividad del Círculo de la Prensa y
de la Asociación Cívica, fundada en 194 3, la cual
expresaba en sus reglamentos: " La Asociación Cívica
tendrá por objeto y principal finalidad -cuanto se relacione
con el mejoramiento de esta ciudad de Bayamo,en el orden
material, moral y administrativo; así como el mejoramiento
de la comunidad" . Para ello organi zó el trabajo en 14
comisiones, que serian las encargadas de llevar a acabo
las acciones para cumplir los prop ósitos."

En octubre de 1936, un grupo de periodistas reunidos
en la casa de Emilio Garcés fundó el Círculo de la Prensa
de Bayamo, El acuerdo más importante tomado en el acto
de constitución de la nueva organización, fue adoptar como
programa de acción, un plan de reconstrucción de la
ciudad. elaborado por el anfitrión .
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El Plan Garcés, como se dio a conocer, encarnó el
sueño de la reconstrucción, imprimiéndole un carácter
sociocultural, por lo que se extendió a todo el municipio.
En este sentido, hacía referencia a problemas como el
extremo deterioro de calles , caminos, carreteras y
edificios públicos; el mal estado y la falta de higiene de la
Zanja maestra, la Cárcel municipal y la Escuela pública
José Antonio Saco; al Hospital General Milanés, carente
de los recursos esenci ales para la atención a la sa lud
pública; al rastro, situado en el centro de la ciudad y
ajeno a toda regla san itaria ; y al acueducto , incapaz de
hacer frente a la creciente demanda de agua de la
población.

También hace alusión a la falta de oficinas estatales
que , por su categoría , respondieran al número de
habi tantes del municipio; a la carencia de una Casa
consistorial; y al peligro representado por las crecidas
del río Bayamo, con la consiguiente erosión de terrenos ·
que afectaba a prop ietarios y moradores.

Para la reconstrucción, ekPlan Garcés propuso que
el 10 de octubre de cada año se declarara Día 'pro
'reconstrucción de Bayamo, y se ejecutaran diversas
acciones con ese propósito; por ejemplo : realizar un
sorteoextraordinario, cuyos gastos corrie ran a cuen ta
de la Lotería Nacional (del producto de la venta solo se
sacaría lo correspondiente a los premios); celebrar un
espectáculo público pro reconstrucción, que contribuiría
con el 60 % de las ganancias; descontar el día de haber
a todos los empleados del Estado, gobiernos provinciales
y municipales ; consignar un a ca nti da d fija en el
pres upuesto nacional, en los provinciales y en los
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mu nicipales. Las sociedades, gremio s, sindicato s,
comercios , industrias, bancos, entre otros, podían dar
fiestas, recaudar fondos o sacar de sus tesorerías para
contribuír.

Asimismo, el secretario de Despacho tendría la
obligación de brindarle a la ciudadprócer todoelconcurso
necesario para lograr la reconstrucción. El secretario de
ObrasPúblicaspondriasucuerpotécnico a disposición del
Comité pro reconstrucción para el estudio y la dirección
totalde las obrashasta su culminación.

Eraprioritarioprestarle atención alcementerioSanJuan
y al monumento histórico construido dentro de este, así
como a la biblioteca pública. Todo ello, con un costo
mínimo de $ 500. OO. También se tendría en cuenta la
reconstrucción de la casa de Francisco Vicente Aguilera,
su tumba, la casa de TomásEstrada Palma y la tumba de
su madreCandelariaPalma.

Losperiodistaspropusieron, además.llevaracabo unPlan
deobraspúblicasquecomprendía lapavimentacióndevarias
calles, lainstalacióndelserviciodealcantadlado,laconstruceión
deunmaletóncapazdeproteger laciudad de lascrecidas del
rio, laedificación del parque Demajaguayde una carretera
quelounieraaManzanillo.

Dentro de lapropuesta general delCírculodelaprensa, las
obrasdecarácterhistóricoocuparon unlugar importante por
Iasignificaciónquepodíanalcanzarenlaestimula:ióndevalores
patrióticos, capacesde provocaruncambiode mentalidad.
Era necesario que los bayameses dejaran atrás el anhelo
imposiblederetomaralpasadogloriosoo revivira las figuras
fi.mdacionales para dar paso a la acción transformadora,
tomandocomofuL"I1lC de inspiraciónlahistoria local.
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En este empeño, habría de j ugar un papel dec isivo la
instrucción. Por tal razón, la construcción de la Universidad
de Oriente, en el munic ipio, absorbió gran parte de las
energías del Círculo de la Prensa. El costo de tan idílico
sueño estaba en el orden de los 750 000 pesos. Un centro
de altos estudios en Bayamo facilitaría la instrucción de la
juventud local y ahorraría los.gastos que implicaban el
traslado y permanencia en La Habana. El plante l sería
similar al de la capital. Contaría con las mismas escuelas y
facultades, pero la direct iva tendría la facultad requerida
para suprimir aquellos cursos que no contaban con recursos
suficientes . La institución local tendría au tonomía, una
comisión de cinco miembros redactaría el reglamento
contentivo de los nexos que se establecerían con la
Universidad Nacional y con cualquier otra que se creara
en el país .

Posteriormente, el nombre de Universidad de Oriente
sería sustituido por el de Universidad de Vara, aludiendo _
de manera más directa a las raíces históricas de la región.
Final izando la década d ¡-, 1930, la Cám ara de
Representantes aprobó un Proyecto de Ley, elevado por
MarioAbril Dumois para construir la Universidad de Vara
en Bayamo. Sin embargo, el proyecto fracasó.

Entre los logros más importantes obtenidos por el
Círculo de la Prensa en su labor por la instrucción local,
estuvo la Escuela Técnica Industrial. Para conseguirlo,
llevaron a cabo varias ges tiones ante el ministro de - •
Educación y la dirección de la Escuela Técnica General
Alemán, en Rancho Boyeros, única de su tipo en el país.
Realizaron colectas públicas para mantener func ionando
los talleres, hicieron trámites para el reconocimiento oficial
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de la escuela por parte del gobiernode Grau San Martín,
trabajaron arduamente hasta lograr su inclusión en el
presupuesto y el pago delsueldo de cinco mesesde trabajo
a losmaestros. La labor de los miembros del Círculohizo
posible la visita del ministro de Educación Superior a la
ciudad, en ocasión de la primera graduación de alumnos.

Comoparte de suaccionarenelcaminode la instrucción
y la cultura, trabajaron por el mejoramiento constructivo
de la escuela José Antonio Saco y de la atención a sus
educandos.Propiciaron la divulgación de la obramartiana
a travésde conferenciasimpartidasporintelectuales locales
y de la capital del país.

Hatuey, suórgano oficial, promovió importantes eventos
quedinamizaron lavidacultural de Bayamo yenriquecieron
e! universo espiritual desuspobladores.Enestesentido,dio
una ampliacoberturay ofreció ungranapoyoa la Coralde
Bayamo,distinguidaagrupaciónvocal---<!irigidaporMigue!
Ángel BatistaAliagayformada poralumnos delaEscuelade
Comercio-s-que,porsucalidad, triunfóen la capital delpaís
yenelextranjero.Otrodeloseventoscultw,uesqueencontraron
suespaciodivulgativo en Hatuey fuelaFeriade lasFlores,
fiesta tradicional delbarrio de SanJuan,quesecelebraba en
Semana Santa y en la que se realizaban paseos en los
tradicionalescochesbayameses.Seofertabacongri oriental,
puerco asado y exquisitas golosinas locales como
rosquitas, matahambre,roscablanday suspiros.

Lasferias ganaderas, aunque no fueron privativas del
municipio, llegarona convertirseenun ímportanteespacio
cultural porlasprofundas raíces agropecuarias de Bayamo.
Estas fueron ampliamente difundidas por el Círculo de la
Prensa.
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El fortalecimiento de valo res hist óricos identitarios a
través de la reconstrucción y el impulso a la instrucción,
fue una constante en la sistemática labor de los periodi stas,
al parecer bajo la influencia de un posi tivismo vernáculo
que veíaen la instrucción, laeducacióny la culturael camino
para el perfeccionamiento social. ' .

La influencia de estas en el desarrollo sociocultural de
la ciudad fue notoria; a pesar de que propiciaron la
discriminación racial y el exclusivismo, caracteristicos de
la etapa neocolonial. Estas últimas razones determinaron
que, al triunfo de la Revolución, el gobierno decidiera
suspenderlas , ya que resultaban incompatibles con los
nuevos principios que propugnaba.

Regida por la Junta de Coordinación e Inspecc ión
Estatal, se llevó a cabo la intervención. El 19 de oc tubre
de 1961, fueron suspendidas definitivamente la Co lonia
Española, El Liceo Bayarno Social yel Circulo Bayamo,
La Colonia China dejó de existir, espontáneamente, en la .
década de 1980, cuando el número de chinos era mu y
reducido . Es de supone r .qu e las dem ás fueron
desapareciendo paulatinamente.

Sirvan estas páginas de homenaje a la ciudad y la cultura
local en el constante proceso de reconstrucción de nuestra
memoria hist órica, porque como expresara Eusebio Leal:
"Nosotros podemo s explicar la historia; lo que no
podemos es borrarla. Cuando no se tiene el valor de
explicarla, se acude al expediente de omitir la".' 2
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El Movimiento 26 de Julio en Miami

A Ni\IlEL B ERMÚDEZ C EPERO

Profesora de Economía Política,
' . Filosofíae Historia (CUJAE).

Tras la salida del Presidio Modelo, e1 15 de mayo de 1955,
lo s so brevivie nte s del as a lto a l cuartel Mon eada
comenzaron una nueva etapa de lucha. El 12 de jun io de
1955 constituyeron en La Habana - j un to a otros
compañeros que no habían parti cipado en el asalto- la
dirección nacional del Movimi ento Revoluci onario 26 de
Jul io (MR-26-7) y de inm ediato come nzaron el trabajo
para extenderlo cuanto antes por todas las provincias. Más
tarde se conformaron clubes patrióticos revolucionarios
del Movimiento en Estados Unidos, México, Panamá,
Puerto Rico, Jamaica, Ec uador, Costa Rica, Perú,
Canadá, Venezuela y hasta en el continente europeo.

Durante ese año, Fidel Castro y Juan Manuel Márquez
se dedicaron a diseñar la base de la es trategi a para el
apoyo log istico y económico desde la emigración . Para
ello realizan una peregrinación o recorrido mart iano por
los Estados Unidos. Comen zar por este país era un
elemento importante, dado que se tema conocimiento de
la exi stencia de cubanos opuestos al régimen batistiano
que habíanemigrado por problemas políticos o económicos.
Esta situación fue propicia para la fundación de una serie
de clubes patriótic os de l MR-26-7 . Los mi smos se
establecieron en Nueva York, Bridgcport , Union City,
Tampa, Miami y Cayo Hueso.Másadelante, seampliarian
hasta Washington , New Jersey, Los Ángeles, Tarnpa,
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Pittsburg, Connecticut y Filadelfia; pues en estas ciudades
vivían exiliados o emigrantes cubanos que simplemente no
estaban de acuerdo con la dictadura batistiana.

Existían en el exi lio otras organizaciones de diversas
com entes políticas, opositoras del régimen de Batista, que
apoya ro n las lab ores del MR-26-7: el Directo rio
Estudiantil, el Partido Socialista Pop ular, el Partido
Ortodoxo , Acci ón Cívica Cubana, la Triple A,
OrganizaciónAuténtica, Acción Libertadora y el Partido
Auténtico, entre otras.

Para conocer los diferentes momentos de la labor del
MR-26-7 en el exilio, es importante ubicar los períodos
que tuvo el mismo entre 1955 y 1958. El investigador
Se rg io López Rivero , en su libro Emigración y
Revolución (/955-1958). El papel del f rente exterior
del MR-26- 7en el proceso nacional liberador cubano,
plantea tres etapas:

Primera: acumulación de fuerzas (desde octubre de .
1955 hasta noviembre de 1956).

Segunda: consolidación (dicernbre de 1956 hastamayo
de 1958).
. Tercera: de junio a diciembre de 1958.

La última etapa es muy importante para mejorar los
resultados de las crecientes tareas dirigidas a la logística y
el apoyo de las operaciones del Ejército Rebelde. Las
acciones de carácter logístico no terminaron con el triunfo
de la revolución; puesto que, tras la victoria, siguió siendo
necesario un conjunto de tareas de prevención y seguridad
que, de manera significativa, contribuyeron a enfrentar las
primeras agresiones del gobierno estadounidense .
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Contexto político y labor del MR-26-7 en Miami

Lafirndaciónoficial deesteclub ocurrió el20de noviembre
de 1955, después de la llegada a la ciudad de Miami de
Fidel Castro y Juan Manuel Márquez en su recorrido
martiano.Antes de la conformación, se realizó todo un
trabajo de propaganda ideológica: se distribuyó entre los
exilados La Historia me absolverá, documento que
llamaba a la lucha a todos los cubanos. De este modo se
mostró, la capacidad de convocatoria política de tal
documento, ya que más allá de su sentido como alegato
de defensa,constituyóun instrumento de movilización.

En Miami, Fidel definió la estrategia de lucha:
insur rección armada secundada por una lucha
revolucionaria organizadadesdeabajo. En elteatroFlager,
Fidel hizoun llamado a la comunidad cubana:

Cubanono es todo el que se dice cubano; cubanoes
todo el que está dispuesto a servir a Cuba [... ]
ustedes son más que exilados, son emigrados porel
hambre [. .. ] Lospolíticos nohab'undelaemigración
porquelaemigración no vota.Perola emigraciónse
interesapor la revolucióny porque nonosinteresael
votosino laconciencia.Venimos a buscar la fuerza
moral de laemigración [.. .] Puestosdepieentonemos
el himno inmortal cuyos versos dicen que vivir en
cadenas esviviren oprobioyafrentasumidos,ymorir
por la patria es vivir.'

Su inseparable compañero Juan Manuel Márquez,
plasmó la radicalidad del MR-26-7 en los siguientes
términos:"sonmuchoslosmuertosde lapatriaaestas alturas,

para pensaren otra solución que no sea la de la sangre".'
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Sus reflexiones han servido como punto de partida parael
estudio de la cuentística regional en nuestro país.

El consenso halló asiento blando en las antologías:Los
últimos serán los primeros, de Salvador Redonet;
Fábula de ángeles, del due to Salvador Redonet y
Francisco López Sacha, y El submarino amarillo, de
Leonardo Padura Fuentes . La importancia de las dos
primeras colecciones está en el hecho de que sus prólogos
son un serio estudio de la narrativa nacional al tiempo que
se ejemplifica con cuentos de la etapa, no existentes ya en
librerias ni en bibliotecas públicas. Elsubmarinoamarillo
(cuento cubano 1966-1 991. Breve antol ogía), publicada
en México en el año 1997, es un verdadero muestrario de
temas, personajes y escenarios del cuento cubano.

Después de los estudios ensayísticos enfrascados en
denominar y ubicar en lustros y décadas, el número de
investigadores preocupados por la temática ha ido in
crescendo. Esta se torna más escabrosa cuand o la balanza
pone en el plato a los narradores de la zona oriental. De
uno u ot:<') lado, amén las reflex ion es qu e existan, ,
cuando hablamos de re gión en el terreno de la
cuentísti ca , los setenta son un período clave ante la
negación oxítona de una neocolonia que no debía volver.
Conocemos qu e en su transcurso (quiero decir, en la
década del setenta), la nar rativa menor toma nombres
diversos, no obstante , el debat e va más lejos . La
"cuentís tica del cambio" tiene alcances diferenciados.
llegados de cánones ya establecidos por las editoriales
de talla naci onal.
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Ya habían ocurrido pugnas entre las organizaciones y
hasta el Partido Ortodoxo había tenido una ruptura interna
por la firma del Pacto de Montreal.' Por otra parte, la
Organización Auténtica y la Triple A estaban bajo la tutela
del ex presidente Carlos Pr ío, quien, para acercarse al
MR-26-7 hizo "propuestas" para una futurapatria; incluso,
se "ofendió" por no ser incluido en las acci ones del
Movimiento. Fidel, en pro de la unidad de todas las fuerzas
opositoras a Batista, se reunió de forma secreta con él en
Texas, en septiembre de 1956, con el objetivo de concertar
su ayuda económica; pero al darse cuenta de sus
intenciones, se decepcionó.

Sobre cómo lidiar en Miami con Prío y su gente en
favor de una unidad posible, Pablo Díaz esc ribe a Raúl
Castro - b'Ü o el seudónimo de D íaz, por problemas de
seguridad- sobre la situación creada:

Esta carta tiene por objeto dejar todo arreglado para
laoperación esperanza [... ] El piloto que va a realizar
esta operación es el mísmo que antes había tenido
las r',Jeraciones de la costa Sur [. . .] me habla de un
aparato grande pero resulta que el soc io que lo
puede conseguir es el mismo que cuen ta el Dr. Prío
para una operaci ónde ayuda a la Sierra. Él se niega
a llevarle nada pero ya Prío lo conoce y si lo
utilizamos va a tomar esto com o pretexto y decir
que est amos torpedeando la unidad. Estoy
esperando que pase un tiempo y de esta manera no
complicar la ayuda de Prío y que no se j ust ifique
con nosotros de que lo impedimos. Aqui tod os
estarnos para poderlos ayudar [. . .]'
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Para entender las diferencias que hubo en el seno del
club de Miami, es necesario explicar que la mayoria de los
emigrados provenían de partidos políticos burgueses. No
pocas veces hubo desacuerdos con respecto a las
orientac iones del MR-26-7 , lo que llevó en reiteradas
ocasiones a la disolución del ejecutivo del club. Por
ejemplo, el 15enero de 1956, Juan arta era el presidente;
Osear Rodríguez, el secretario; y Osear Rarnírez, el
tesorero. Mie ntras que, en la primera mitad de 1957,
Jacinto Vázquez era presidente y Enrique E. Serrano,
secretario.A través de una carta a Haydée Santarnaria, se
revela otrocambio en 1958:firmacomo presidente Filíberto
Zamora y como tesorero, Marcos Al Ojeda.

Juan Manuel Márquez, quien conocía desde los año s
del presidio a los dirigentes revolucionarios y ortodoxos
que estaban ex ilados en Estados Unidos , fue, sin duda,
en la primera eta pa del exi lio, uno de los hombres que
se dedicó a la recaudación de armas y dinero para la .
sa lida de Granma. Sobre las co ntradicciones que
encontró en Miami, señala: " I) e mis gest iones por la
F lo rida , les diré que no marchan bien ( . .. ). La
organiza ci ón que dejamos en nuestro recorrido anteri or
la destruyó el afán de mando, la intriga me nuda, la
inconstancia en la defensa de los ideales, la torpe política
de ald ea y campanario ( . . .) Aquí llegué con el fin de
Icvantar $ 5.000 Y creo que si logro $ 2.500 es un
verdadero milagro".'

Lapugna en el club por el poder desplazó a un segundo
plano las acciones que debían emprenderse para el apoyo
logístico de la lucha armada en Cuba. Esta actitud debilitó
la unidad de las fue rzas en la em igración . Otra
contrad icción, derivada de la anterior, fuc la influencia
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negativa que ejercieron algunas organizaciones de carácter
nacional-burgués y determinadas personalidades. Carlos
Prío mani festó cada vez más los efectos oportuni stas y
reaccionarios de hacer política como carrera y negocio
personal, a costa del puebl o y bajo el manto de la
demagogia. Sus promesas de ayuda patriótica --como se
dijo antes- eran sospechosas. En realidad, tenía como
cínica aspiración volver a tener una tajada en el pastel de
la " futura" Cuba.

En septiembre de 1956, el revolucionario Jesús Suárez
Gayol, que se dedicaba a la recaudación de dinero y armas,
al llegar a Miami describió en carta a Pedro Miret la
evolución de la situación:

Dos líneas que te envio [... ] para informarte
brevemente de la situación aqui en Miami . Con
anterioridad a la llegada del compañero existian una
serie de pugnas entre el grupo del 26 de julio
propiamente dicho y la antigua gente de Cheda"que
a pesar de estar desautorizados recogían dínero y
lo hacían bastante bien, por lo menos mejor que el
grupo oficial muy ocupado en destituir a Jacinto
Vá zque z ' y en buscar un nuevo presiden te .
Actua lmente se ha designado ya un o, se ha
reintegrado al club a la mayoría de los hombres de
Cheda y parece que esto va encaminado de ser lo
que por la gran cantidad de cubanos que aquí viven
y por su cercanía con Cuba, debiera ser desde hace
tiempo: la gran fuente de abastecimiento de la
Revolución Cubana. . .
Sobre mi función aquí en Miamidebo decirte que en
el aspec to económico ha sido bien poco lo que he
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podido hacer, pues ya en esta época del año los
turistas son muy escaso s, y los exilados a los que
pensaba cogerles algo me pintaron tal cuadro de
angustia y desesperación que me sentí inclinado a
compartir con ellos lo que ten ía'

Entre las actividades más importantes que desarrolló el
club, estuvieron la recaudación de fondos y la propaganda.
Mucho antes de la salida de los expedicionarios del
Granma de las costas mexicanas existía un creciente
movimiento propagandístico en funci ón táctica, dentro de
la estrategia de insurrección. Lapropaganda fue uno de los
componentes de la preparac ión, el ataque y la de fen sa
de aquella lucha Como ejemplodel trabajo de propaganda,
podemos señalar lo real izado en el mes de junio de
1956, cuand o fueron apresados en México Fidel y sus
compañeros. Ladictadura batistiana intentó por todos los
medios potenciales, lograr la pos ibilidad real de deportar
a Fide l a Cuba; frente a esto, el Club de Miami hizo una
g~ campaña entre los exi lados cubanos a trav és de
proc lamas que fueron repartidas por toda la ciudad p ara
movil izar, alertar y evitar que el gobierno mexicano los
entregara a Batista. (Ver Anexo l .)

Realizaron, además, actividades de reflexión patriótica
para conmemorar distintas fechas históricas. "En el 103
aniversario del natalicio del Héroe Nacional, el Club [. . .]
organizó también una velada - Bay Front Park, Biscayne
Boulevard y 2a SI. del N.E.- donde disertaron sobre los
temas: Vida de Martí, Doctrina del Movim iento, Cuba y la
Dictadura,y, FidelCastroYMartí".9Tambiénestabanaltanto
de los acontecimientoscomo el asalto delCuartel Goicuriael
29de abrilde 1956y lamatanzade los sobrevivientes.
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El club editó un pergamino en español e inglés que
decía: "Así asesina Batista y su r égimen", y mostraba las
fotos de los jóvenes acribi llados , y las de uno de los
muchachos, cuando era cond ucido hacia e!interior del
cuartel y luego acribillado a balazos.Terminaba diciendo:
" [Cubanos y hermanos de América eviten la repetición de
estos hechos por la libertady la verdadera democracia!"

Lanoticia del desastre deAlegriade Pío llegó a Miami.
Al rumorarse que Fidel y Raúl habían muerto, se
debilitaron las actividades que realizaban. Por esa fecha
comienzan a ser evidentes los primeros encontronazos
dentro del club, en contraste con la posición que asume e!
Grupo Cubano - también radicado en Miami- , que se
gana el protagonismo de las acciones.Las contradicciones
internas de! club provocaron la divisíón de criterios en
cuanto a las orientaciones sobre la colecta de los fondos,
sin tener en cuenta que esta era la prioridad.

Entre 1956 y 1957, e! centro de orientación de todo
el exi lio se encontraba en Mé xic o, y allí habían
quedado Pedro Miret, Enma y Lidia Castro . Ninguno
de los tres tenía en realidad la direcci ón de l ex ilio ,
pero si sabían qué hace r a partir de la sa lida de los
expedicionarios y se ocupaban de la recolecc ión de
lo s fondos para conse guir las armas y el transporte
conveni ente; así como para el posterior envío de todo
lo recaudado.

"Empero, la emigración era presa de la confusión. Por
una parte, sccuestionabansi debianrendircuentasa México
y, por otra, unos reconocían la representaci ón de Pedro
Miret,junto a Gustavo Arcos - también asaltantes de!
Moncada- , mientras otros valoraban e!de las hermanas
del líder de la Revoluci ón"."
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La dirección del Movimiento 26 de Julio conocía los
problemas generados en la emigración ---en las ciudades
de Miami y Nueva York, específicamcnte-, por lo que
Fidel concibió una nueva y necesaria reorgani zación del
exilio, debido a la importancia vital que este tenía para la
estrategia.Enjulio de 1957,Fidel envió a Lester Rodríguez
a Miami,paraque se reunieracon'los delegados delMR-26-7
de esta ciudad y les explicaracómo quedaría organizada la
dirección del exilio a partir de ese momento : Mario Llerena
se ocuparía de las relaciones públicas (incluía la
propaganda, organización de actos y contactos en general);
Pedro Miret seria el res ponsable de la acción y el
entrenamiento; y Lidia y Enma Castro estarían a cargo de
la tesorería.

N o ob st an te , e l G rupo Cubano asumi ó
responsab ilidades que dejaron bien clara su posición.
También laorganización Resistencia Civica apoyó de forma
eficaz las labores del Club Patriótico de Miami y erradicó .
algunas de sus diferenci as, lo que condujo, en 1957, a
suce sivas ac t ivi dades en co rxunto, tal es como la
recaudación de fondos,a partirde la glorificación del Grito
de Baire; la realización de un homenaje a los héroes de
Cuba; el lanzamiento de la proclama "Fidcl te llama"; un
homenaje a los estudiantes de Medicina y a los mártires
de Goicuría; una velada en memoria de José Mart í; y el
lanzamiento de otra proclama - llamada "La hora cero te
reclama"- para recaudar fondo s.

Una importante tarea de divulgación constituyó la
convocatoria a la visualizaci ón , en junio de 1957, en el
Teatro Flager de Miami, de Lapelícula de la Sierra, que
rea lizaron los estadounidense Robert Tabert y Wendell
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Hoffinan. Elevento resultó muy positivo para la comunidad
cubana. En re lación con las col ectas, el club de Miami
reunía la recaudación del Club de Tampa y la enviaba a
México.

En los seisprirneros mescsde 1957, la fuerzay prestigio
del Ejército Rebelde ydel MR-26-7 hab ían cobrado
influencias en todas partes. Esto llamó la atención de las
organizaciones de la oposici ón tradicional, que se
enco ntraron ant e la disyunt iva de dos problemas que
debían resolver. Primero: la oposición tradicional no estaba
dispuesta a reconocer la beligerancia de una organización
emergentcenfasedecorsolidaci ónSegundo:esaorganización,
en fase de consolidación, conquistaba a la opinión pública
debido a su distanciamiento de la política trad icional.

Tal situación condujo al Pacto de Miami," en el que
ortodoxos y auténticos lograron involucrar a Lest er
Rodríguez. Volvió a sali r a escena Carlos Prío, qu ien
manipuló sus " criterios unificadores". Lester, a pesar de
conocer las intenciones de Prío, se involucró en el fraude.
Tras el controvertido Pacto de Miami, esnodificado otra
vez --el 30 de octubre de 1957- el comité del exilio del
MR-26-7. Ahora quedaba conformado de la siguiente
manera : Mari o LJerena se resp onsabili zaría de las
relaciones públicas y la propaganda; Carlos Franqui seria
el organizador; Lester Rodrí guez atendería los asuntos
bélicos; y Raúl Chibás, las finanzas .

Transcurridos varios meses y a pesar de los cam bios.
la dirección del comité de l exil io seguía teniendo
problemas; lo que motivó que la Dirección General del
MR-26-7, radicadaen la SierraMaestra determinara--en la
significativa reunión de Altos de Mompié, el3 de mayo de
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1958- sustituir a Mario L1erena y a Raúl Chibás.Ambos
mantuvieron sus derechos como miembros u observadores,
pero sin mando para ninguna acción . En lo adelante, la
nueva representación del comité del exilio estaria integrada
por Lui s Buch Rodríguez, como coordinador general y
res ponsable de relaciones pú~! icas ; Jo sé L1anusa ,
organizador; An tonio Buch Santo s, responsable de
propaganda;y Haydée Santamaria, garante de las finanzas.

El centro de operaciones de l exilio se concentró en
Caracas. Esa fue la causa por la que Lui s Buc h se
encontrara alli, ya que el presidente venezolano , Wolfgang
Larrazabal,apoyaba a Fidel Castro y la lucha de liberación
nacional que se llevaba a cabo en la Sierra Maestra. Por
tanto, el mayor envio de arm as provenía de Venezuela.
Luis Buch se comunicaba con Haydée Santamaria y con
José L1anusa por medio de correos y señales en claves
rad iales, para enviarles directivas y las principales
decisiones que debían cumplirse.

Esta nueva confo rmación de un comité organizador
trajo una mejor vida revoluci ors.ria al club; ent re otras
cosas , porque Hayd ée Santamar ía, ade más de la
iesorería y de las finanzas se encargó directament e de
atende r el club de Miami y los clubes del sur de los
Estad os Unidos .

Organizadas por los miembros del comité del exilio en
Miarni y los de Resistencia Cívica, se realizaron numerosas
actividades propagandísticas y de apoyo, desde diciembre
de 1957 y durante todo el año 1958. Algunas de ellas
fueron: la exhibición, nuevamente, de La película de la
Sierra; la Cam paña financiera " Día del salario de la
libertad", cuyo objetivo era que los miembros ofrec ieran
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un día de haber de su salario; el despliegue de una fuerte
propaganda en contra de los bombardeos batistianos a la
población de la Sierra Mae stra; la "Campaña 5 de
Septiembre", en conmemoración del aniversario del
levantamiento en Cienfuegos; la emisión radial - aunque
por poco tiempo- de la llamada Sierra Maestra en
Miami (tenía 30 minutos diarios de información, a través
de una emisora local, pero fue declarada ilegal por el
gobierno estadounidense); y la compra y el traslado de
armas.

Hacia el año 1958, casi todas las dificultades de los
primeros años de la guerra de liberación, en el ámbito del
Movimiento Revolucionario 26 de Jul io en Miami , se
habían resuelto.

El Club Patriótico Revolucionario del Movimiento 26
de Julio en la ciudad de Miami tuvo que enfrentarse a
divergencias en su seno, ya fuera por la incompatibilidad
de sus miembros, por incompren sion es en las idea s
que debían seguirse en el momento adecuado o por la
influencia de las organizxciones de tradición burguesa que
coexist ían'en esa urbe . No obstante, pudo corregir esas
contradicciones y manejar de forma eficaz las acciones
encomendadas; de ahí que su estudio nos brinde una rica
experiencia para luchas futuras.
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Anexo 1
(Fondo del Archi vo del Instituto de Histor ia de Cuba)

Proclama
A la Co lonia Cubana de Miam i
Compatriotas. El Dr. Fidel Castro, líder indiscutido de la lucha

co nt ra la sa ng ri en ta DI CTAD URA de BATI STA, po r la
restauración de las libertades democráticas de nuestro pueblo, ha
sido arres tado en México por órdenes del régimen que usurpa el
poder en Cuba.

La bestia sed ienta de sangre extiende sus garras hasta la Noble
tierra de México indómit o y libre a donde el Dr. Fidel Cas tro tuvo
que refugiarse, y pretende que nue stro compañero sea extraditado,
es decir. entregado a la dictadura de Batista, que es como entregarlo
a unahoniblemuerte.EL PUEBLO DE CUBA TIENE QUE IMPEDIR
QUE TAL CRIME N PUEDA SER COM ETI DO . Para ello es
indispen sable la urgente movilización de nuestra colonia de Miami.

Cubanos: Demandemos del Go bierno de México la inmed iata
libertad del Dr. Fidel Castro.

¡P ED IMOS Q UE EL Dr. FIDEL CA ST RO NO SE A
ENTREGADO A BATISTA!

"FIDEL CAST RO I'f1::RTENECE A CU BA Y A AMÉRICA.
PEDIMOS SU INMEDIATA LIBERTAD"
. CIUDADANO: Envia telegramas con textos a: Hon . Cónsul de

Méx ico, Sr. Presidente Rafae l Reyes Spindola, 111 N.E . 2nd. Ave
Miami y al Han. Sr. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos;
Sr. Líe. Don Ado lfo Ruiz Cortinrz, México. Q . ~'.

El movimiento 26 de Julio est áen p ie de lucha y muy pro nto

~cújslü remira que resp onder por sus horribles crímenes.
CLUB PATRIÓTICO 26 DEJULIO DE MIAMI
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Referencias y notas

l Fidel Castro Ruz: " Discurso en el Teatro Flager de Miami'' , en
revista Bohemia, 4 de diciembre de 1955.

2 GuillermoAlonsoy Enrique Vignier:Documentos de combate,p.71.
) El Pacto de Montreal , firmado el 2 de j unio de 1953, repudiaba el

régimen de usurpación y demand aba la vuelta al orden
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superar ía con el establecimiento de la Constitución de 1940,
rechazando el atentado per so na l, e l ganster ismo y las
actividades terroristas.

' Carta mecanografiada : Miami, 1957. Fondo del Archivo del
Instituto de Historia de Cuba.

s Sergio López Rivero: Emigración y Revolución (/955-1958).
El papel del fr ente exterior del MR-26-7 en el proces o
nacíonal líberador cubano, p. 29 .

' Se refiere a Juan Cheda, uno de los líderes del MR-26-7 en Miami.
Pertenecía a una de las organizaciones que existían en la
Florida, pero no hemos encontrado aún ningún documento
que nos plantée de cual de estas organizaciones provenía. Lo
cierto es que hay constancia que desde 1956 apoyó con dinero
y propaganda al MR-26-7. .

7 Fue presidente del Club del MR-26-7 entre finales de 1956 y
principios de 1957.

' Carta fechada en: Miami, 28 de septiembre de 1956. Fondo del
Archivo del Instituto de Historia de Cuba.

9 Sergio López Rivera: ob. eit., p. 28.
¡Olbid., p. 42 .
11 El pacto fue realizado por Felipe Pazos, del Partido Auténtico,

Jorge Sotús y Lester Rodr íguez Pérez, con el objet ivo de
organizar la revolución y el futuro gobierno desde el extranjero,
sin contar con la autorización de la Direcci ón Nacional del
Movimiento 26 de Julio.
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El cuento del cambio: un análi sis de la
República desde el cuento oriental de la

etapa revolucionaria

M ARÍA L UISA P ÉREZ L ÓPEZ DE Q UERALTA

Profesora de Cultura Cubana
del Centro de Superación

para el Arte y la Cultura (Holguin).

Preámbulo obligatorio

Uno de los mayores aciertos de las letras nacionales, luego
del triunfo revolucionario, ha sido el relato. El naciente
proceso épico abierto ante los ojo s de los escritores del
país, devino hito cultural transformador de las estructuras
narrativas del cuento de nuestro país; no importaba si era
de patente naci onal o había sido dado a luz en casas
editoriales no metropolitanas (para mayor comprensión,
habaneras). Introducir el ojo de investigador en este
género, implica , de an temano, el encuen tro con una
heterogeneidad de sitios donde tuvo nido y abri go. El
conflicto primario llega desde los años anfitriones de la
Revoluci ón recién nacida, has ta la obligada lectura de
trabajos críticos editados, en su mayoría , en la deliciosa
década de 1980 . Claro, no escaparé a una regul aridad
que he vituperado con fuerza en toda tribuna: seleccionar
presupone olvidar. Desde mi asiento he corroborado que
las selecciones involucran amnesias objetivas y subjetivas
y, vál game Dios , de smemorias. De antemano, m is
disculpas.
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Cuando Marcelo Pogolotti escribió La república a
través de sus escritores, ignoraba la pauta principal que
abría a la crítica de nuestro país en relación con este
contenido. Sin embargo, los autores que se habian
alimentado del tema y el asu nto de la república
democrático-burguesa, no quedaron en las reflexiones de
Pogolotti; y sus postulados metodológicos indicaban
dónde ir. Los narradores anfitriones de la Revolución
triunfante en 195 9, también se aferraron a ella en
heterogéneo lente.Antes de adentrarme en el relato de
estosaños,pernútanme lamenciónde losjueces iniciadores
del debate, quienes, preocupados por nombrar el género
y revelar su recorrido diacrónico y sincrónico, sumaron y
restaron aciertos y desaciertos. No iniciaré transcribiendo
desde el escrutinio investigativo; pero sí aludiré a los más
trascendentales. La década de 1980 los enriqueció, es
cierto. Por orden de aparición, citaréel ensayo "Problemas
idiotemáticos y composicionales de la más reciente
cuentística cubana" ,' del fallecido Salvador Redonet,
centrado en el análisis de la d écadade 1970. El estudioso
nos alerta que fue "el terna" la categoría dominante. Valga
el mérito, entonces, para aquellos encuentros en Santiago
de Cuba sobre narra tiva cubana, verdaderos talleres de
crítica en lo que al cuento se refiere. En este estudio, las
reflexiones del profesor Red onet apostaban por el
consabido vínculo entre recursos estilístico-narrativos del
cuento y el periodo histórico (en este caso los años setenta)
donde surge. Hubo para Redonet, en esa década, temas
ya instaurados (los épicos), y esto condujo a clichés y a la
deformación irremediable del protagonista: se volvió
endeble y falto de conflicto. El atinado y novedoso
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concepto de "sobreinformaci ón" asume semánticamente
las imposiciones del contexto sociohistó rico ante una
manifestación artística visiblemente perdedora.

" Contar el cuento (1959-1983)",' otro de los texto s
brújula,pertenece también a Redonet. Nuevamente muestra
preocupación por el análi sis de las categorias literarias
frecuentadas por los cuentistasdel periodo revolucionario.
Aquí, el ensayista ext iende el periodo de reflexiones a las
tres décadas posteriores al triunfo revolucionario. Ahora
lo trascendente es lo nominal. En los sesenta, por ejemplo,
pese a la trascendencia de lo épico (el tema), el personaje
resultó vencedor en su segundo lustro : " [. . .) se indaga en
el hombre colocado en situaciones lim ites; el enfoque
problemático; los gestos y el sentimiento heroicos junto a
conductasnegativasy cuadrosque casi rayan en loabsurdo".'
Esta afirmaci ónpresupone realizar un paralelo entre el
personaje de los sesenta y el del primer lustro de los
setenta. Si aquel ganaba por nocaut, su compañero fue no
creible, precisamente, porque el tem a lo dominó todo .
Hubo, según Rcslonet, explicitación y sobrecarga. En
cambio, en los ochenta haydiferencias, cuando lo temático
viene a ser crónica de los tiempos viv idos a la par que el
protagonista retorna creible.

Redonet aparta la maleza del trillo y el narrador
Francisco López Sacha lo and a y desanda. Es él qui en
escribe "El personaje reflexivo en la nueva cuentistica
cubana", "La Promoción de los 80 en la nueva cuentística
cubana" y "Tercio táct ico", nacidos en publicaciones
seriadas y posteriormente compilados en su libro Lanueva
cuentistica cubana. Aparentemente llegab a el fin del
bregar nominal de l género . López Sacha prioriza la
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categoría personaje: la Revolución creó un personaje
nuevo, apunta el investigador. En el primero de ellos, el
investigador señala queel gran cambiode lacuentísticade
la Revolución estuvo en la incorporación de esta como
línea temática de los cuentos; fue ella quien engendró al
personajemás importante de!tiempo postrevolucionario:
e! reflexivo (enmarcado dentro de la narrativa de la
violencia) . Desde ese momento, el autor establece un
patrónnovedoso: laclasificacióny laperiodización.Ambas,
enriquecidas por Sacha, han sido iteradas una vez y otra,
por los vínculos y desavenencias entre los diferentes
aspectos de la estética del cuento de la Revolución, luego
de la ínstauración de un apellido cocinado en la ollade la
épica inmediata: narrativa de la Revolución. Gracias a él
puede entenderse que en cada período el héroe tenga
rasgos distintos y sus estadios le permitan ir desde el
hombre de acción (el violento) al ado lescente y,
posteriormente, al niño.Además, segúncambió la manera
de asumir el mundo abierto ante sus ojos, se transformó
suescererio.Esimportante observarcómo Sachaubicaeit~;

tipode personaje en tresmomentos de la nueva cuentística
de laRevolución: l . Cuentísticadela violencia (1966-1972):
presenta al joven que lucha y muere; 2. Cuentística del
deslumbramiento (1 974-1979): semuestra al adolescente,
su proceso de integración a la Revolución, deslumbrado
por loscambios sociales y losqueenél mismotienenlugar;
3. Cuentísticadelocotidiano(1979-1985aproximadamente):
el niño o adolescentees partícipe de la construcción de la
nueva sociedad, su medio es cotidiano y natural. Sacha
no impone, él invita a la reflexión y al debate. El segundo
de los trabajos de López Sacha trae a colación un análisis
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de la cuentistica en la década de 1980. En él, además de
reiterar lo explicitado con respecto a tema y al personaje
en suvínculo con la clasificación delcuento revolucionario
cubano, suma una nueva clasificación: los narradores de
la fabulación (Cuentísticade la fabulación) a losque ubica
desde 1985 y hasta finalizar la propia década de los
ochenta Considero que dentrode los tres textos de López
Sacha,el más acabado es el último: "Tercio táctico", que
apareció originalmente en larevista Unión (NoA,juliode
1985). Enélestánresumidas ydescritassusclasificaciones
del cuento cubano postrevolucionario.' "Tercio táctico"
ha contribuido a que tengamos una visión definitiva del
cuento, a nivel nacional, después de 1959.

Ahora bien, la llamadade alerta sobre la relación de la
euentística de las zonas alejadas de La Habana con el
desarrollo del género, corresponde aAlberto Garrand és,
quien en 1993 publica "La cuentística cubana en la
Revolución (1959-1988)". Él divide el cuento de manera
distinta a como lo ha hecho Sacha.' El mérito mayor del
ensayo de Garandés radicaen lainteligentealusión hecha
a los textosde provincias. Porejemplo, alhablarde Holguin
señalatresnombres: PedroOrtiz, Silvio EscalonayArsenio
Valdés Bruceta. De Pedro Ortiz dice que es "fabulador
del lado legendario de la conquistay la época colonia!" , y
de Arsenio Valdés Bruceta anota sobre su colecciónA la
vuelta del tiempo:"Cuaderno de elegante simplicidad
cuyastemáticas son lasluchascontraladictadura batistiana,
la Campaña de Alfabetización, el bandidismo y Playa
Girón" . El estudio de Garrandés habla de cómo la
cuentística regional había trascendido al ámbito nacional
porlacategoría"tema"y la generacióneraladelosochenta.
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¿y nosotros los de Oriente?

Si han leidoalguna vez la entrevista"Tiene la carabinael
camaradaAmbrosio": del narradoryensayistaLeonardo
Padura Fuentes, estarán de acuerdo conmigo en que me
adentraré en t óp icov-de aristas ricas y aún no
consensuales. Qué era el Quinquenio Gris fue el centro
de aquel diálogo al cual hemos de regresar, una vez y
otra, los investigadores de la literatura y en especial del
relato publicado desp u és del año 1959, para entender
y aclarar. La atinadísima respuesta de Fomet me atrapó
desde la primera lectura . Por otra parte, Padura me
dio un título que asumí, porque mi objeto de estudio
ante e l s intagm a " cuento orienta l de la eta pa
revolucionaria", hacía solícita un arma de fuego. El
vocablo carabina, cual si lo hubiese inventado yo. He
aquí el símil perfecto.

En e l texto La nueva cuentistica cubana ,
Franc isco Lópe z Sacha trata de llegar a una treg ua
con la crí tica literaria de nuestro P¡,!¡s al detenerse
en la década de 1970, y en med ida definitiva, en su
l ust ro in ic ia l. Ma nue l Cofi ño cam bi a la
denom inación a l "cuento dorado " de los sesenta,
grac ias al libro Tiemp o de ca mbio . Esta clase de
relato, más que del cambio, fue de la comparación :
el contraste de corte soci ohistórico dominó el tem a
y el argumento de los cuentos pub licados después
de 197 0 y hasta ap roximadamente 1975 . Para
Leonardo Pad ura, la prerrevolución siempre sale
perdedora. Prostitutas, proxenetas, ex so ldados y
oficiale s del ej érc ito de Bati sta , se vo lvie ro n
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contrincan tes confesos de un héroe colectivo, encargado
de construir la nueva sociedad, no tener manchas éticas
e ideológicas y saber que el futuro sería luminoso.

Este es el instante de lo que en el ámbito cultural
conocemos como Quinquenio Gris: el cuento fue una
crónica del optimismo, los personajes o temas conflictivos
desaparecieron, elquehacer narrativo cubano se subordinó
a lo ideológico, en detrimento de lo literario; de ahí, los
textos mediocres y el silencio de voces trascendentales.
Pero, ¿y los de Oriente?

Larevisión del relato publicado en la zona oriental en
el lustro inicial de los años sesenta, coloca la carabina en
las manos de los autores desde lo que pudiéramos llamar
"los antecedentes del cambio en el género" . El periódico
Surco es el que sienta las pautas.Este, tal y como lo habían
hecho sus antecesores del período republ icano, tenía una
página de corte cultu ral, preocupada por el quehac er
literario local. Si el gibareño Armando Leyva queda
presentado al lector desde el primer mes dcl año sesenta,
publican,por orden de aparición, ¡;JSde aquella urbe, meca
del citado diario . A Leyva le co ntinúa una figura
importantísima para el relato cubano revolucionario: José
Soler Puig, verdadero artífice dentro de la temática de la
neocolonia en nuestra historia literaria. Llama la atención
cómo los creadores de la página cu ltural de Surco
publican, a seguidas de Leyva, el nombre de Soler.
Mientras la cuentística que se hacía a nivel nacionaldaba
prefe rencia a la temática de la lucha clandestina en La
Habana, Surco abogaba por el escenario de la zona
oriental, y es la neocolonia un móvil que todo atraviesa en
incuestionable eje transversal.7

82



Ello queda mostrado en ejemplos variado s: el19 de
enero de 1961 , el filólogo y periodista holguinero Pedro
OrtizDomingueztraeacolación el título"Undia", afincado
en lo épico y con un escenario latinoamericano, de ahí la
presencia en el argumento de personajes explotados y
cansados del hambre .Era la primera vez que un narrador
de esta ciudad publicaba un relato de final optimista (d
protagonista planteaba la llegada de un día dístinto para
los suyos). Con posterioridad puede leerse, de Rafael
Ruiz Solís, también holguinero, "La Perra", cuya revisión
conlleva a concluir que la cuentística aparecida en Surco
iba por el sendero de "la cuentistica del cambio": ladueña
de la perrita Fifí prefería salvar a su mascota antes que
socorrer a una persona; así se empezaba a comparar la
vida del burgués con la del obrero de la nueva sociedad
socialista. De igual manera, el cuento "Después", de
Magalys Sánchez, hace 1Ul recuentodel pasadoen relación
con el presente luminoso en el instante de diálogo entre
los protagonistas.

Si el libro TIempo de cambio, publicr.lo en 1969, daba
el nombre de cuentística del cambio a una aristadel relato
cubano aparecida, sobre todo, en los setenta; en Oriente
se produce un tránsito hacia el cambio, en el que la región
ysupropiaproblemáticadejanlaimprontadesdeloestil ístico,
Al contar, Magalys Sánchez prefiere el escenario rural y
personajes nuevo s quedan ubicados en su épico relato.
La autora narra uno de los hitos más importantes del
entorno educaciona l cubano: la Campa ña de
Alfabetización. Su historia tiene elementos "del cambio"
en los diálogos entre los héroes . La ca rabina
constantemente apunta al nefasto pasado. En el diario
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¡Ahora!, Pedro OrtizDomínguez apuesta por la inmediata
épica revolucionaria gracias a l relato te stimonial
"Recuerdos". Ello permite esgrimír la remembranza critica
al período neocolonial : el protagonista entrevista a una
mujer campesina que responde, para que el lector sienta
real la historia, sobre toda su penuria y su hambre y la
desdicha por la pérdida de seres queridos.

No tomadas en cue nta, las anto logías asumen la
neoc olonia en retrospecti va. Al adentrarnos en ellas,
sabemos de la editada en 1965 . Citemos la lista de
narradores: Santiago Rodríguez, René Camacho, Orlando
Alom á, Rigoberto Cruz y Mi guel Ángel Sánchez . Tal y
co mo había oc urrido en Surco, San tiago de Cuba y su
historia republicana vuel ven a tomar los mandos.

En 1971, con la fun dación de la Ed ito rial Oriente en
Santiago de Cuba, la publicación de cu entos no tendría
qu e esperar por las decisiones ed itoriales de la capita l.
En la presentación del libro Del 53 al 65. Cuentos,queda .
expresado:

La idea de publicar un libreoque recogiera una parte
de la labor cuentística de algunos autores orientales,
surgió en la Sección Editorial de Oriente, como un
deseo de estim ular el movimiento literario de la
provincia, que cuenta con un grupo destacad o de
escritores intimamente relacionados con el proceso
revoluc ionario, con una visión nueva de la realidad
y con una formación cultural surgida al calor de estos
años de lucha por el Socialismo."

Aunque la selección citada no fue un verdadero
muestrario del cuento de esta zona del país , la neocolonia
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continuaba en el punto de mira de "los carabineros" . La
retrospectiva se toma aquí evidentemente violenta; los
cuentos, en su mayoría, hablan de Santiago de Cuba.

Oriente cierra el ciclo de la violencia en medio del
cambio; en realídad laneocolonía y su problemática social
da alímento a uno y otro .tipo de cuento. Esto sucede
cuando nace el tex to que revelaba, definítivamente, la
mayoría de edad del cuento en la zona oriental de Cuba y
del cuento nacional a su vez. Joel James , carabína al
hombro, prefiere la vivencia de la neocolonía en Banes.
Por eso confesaha:

[... ] Realmente no me sentía satisfecho con lo que
leía sobre la lucha clandestina, especialmente sobre
el enfrentamiento armado contra eldictador Batista;
pensaba que existía la necesidad de explicar mucho
más, narrar otros aspectos que no se habían dado a
conocer. Fue cuando comencé a escribir a partir de
mís vivenci as, la poca experiencía que tenía sobre
la lucha insurreccional, la de otros compañeros
cercanos, y de este esfuerzo surge-mi primer libro
de cuentos titulado Los testigos [.. .1'

La neocolonia es mot ivo y el móvil llega desde el
mismo James. Él tambi én es un violento nutrido por una
épica de la cual fue protagonista. Al respecto, la primera
alerta nos la proporciona el propio autor: "E l libro tiene
diversos cuen tos que parten de hechos reales. Por
ejemplo, uno de ellos, titulado «Recuerdo de una visita»
es un relato sobre un intento frustrado de atentar contra
la vída del dictador Fulgencio Batista. Esto sucedió en la
realidad"."
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El" cuento del cambio" merece la lupa puesta sobre él
con todaseriedad. Orientedioal suyo,cuerpoy rostropropios;
y en ello, lo regional ha sido un elemento importante y
di stinto . Su ub icación cronológica no es aquí igual.
Vendrá el relato del deslumbramiento; pero ahí también
está la convivencia de esta zona del país con otras
clasificaciones de nuestra cuentística. Desde los sesenta,
la carabina hizo sus tiros contra la neocolonia, como si los
de Oriente también qui sieran deci r que la existencia de
esa etapa en la historia de Cuba, pondría nombre al cuento
de la Revolución. Como en una fórmula, una presuponía e
la otra en binomio todavía insuficientemente estudiado.

Referencias y notas

I Salvador Redone!: "Problemas ideotemálicos y composicionales de
la más reciente cuentística cubana", en Vivir del cuento, p. 65 .

' Sa lvador Redonet: "Co ntar el cuento ( 1959-1983)", en Vivir del
cuento, p. 77. .

J Ibíd., p. 8 1.
• Para este crítico, en 1966 y extendida.rusta 1972, aparece en el

contexto literario cubano la "cuentística de la violencia". Elcuento
violento tiene su antesa la en el tema épico , que llegó desde el
triunfo de 1959. El protagonista participa directamente en la
contienda épic a. Se le llama, además, Nu eva Cuentistica y
Quinquenio de Oro. El granlogro del períod o fue el personaje,
ubicado en escenarios nunca antes frecuentados por el cuento
en Cuba: Playa Gir ón, el Escambray villaclareño, las costas
cubanas, los campamentos de milicianos. Quedó inaugurada
con e l libro de Jesús Díaz Losaños duros.Alcanzó indiscutibl es
conquistas en las categorías narrativas más trascendentales del
cuento revolucionario, pero fue la del"personaje" la más lograda.
Cuentist ica del cam bio ( 1972 -1974) . Ha s ido una etapa
recurrente dentro de la crítica literaria cubana, porque el "tema"
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se impuso a las restantes categorías del cuento. El personaje
pierde las galas ganadas por su antecesor, el violento. El
nombre del periodo parte del libro TIempo de cambio , de
Manuel Cofiño. Coincide con el denominado Quinquenio Gris
(vea Ambrosio Fornet: "A propósito de las iniciales de la
tierra", en revista Casa de las Américas, No. 164, 1987, pp. 153
156) . Todo quedó explici to en estas narraciones, el final se
sabe de antemano.
Cuentistica del deslumbramiento (1974- 1979). En ella se
descubre la mirada deslumbrada del jo ven incorporado a la
Revoluci ón y su esfuerzo por crear nuevos valores. El tema
es épico y elescenario se enriquece con la zafra azucarera, las
recogidas de café, los planes de becas o los campam entos de
milicianos movilizados por la Crisis de Octubre. La etapa queda
iniciada con el libro de Rafael Soler Noche defósfo ros. Dentro
de la trama narrada no se contrastan pasado y presente. Con
Soler, el cuento quedaba transformado defmiti vamente.
Cuentistica de lo cotid iano ( 1979-1985). El tema fue a la
cotidianidad, en medio de un proceso revolucionario que ha
incorporado al joven a escenarios donde tienen lugar
conflictos generacionales o del hombre . La inicia el libro de
cuentos de Sene l paz El niño aquel. El personaje ejerce la
crít ica a las debilidades de la moral, las relaciones amorosas
nuevas, el estudio y el trabajo.
Cuent ística de la fabulac ión (se inicia hacia 1985 y cierra la
década de los ochenta) . Anuncia la explosión temática, de
escenarios y personajes que caracteriza a los novísimos.
Nutridos de toda una tradición narrativa dentro del cuento
cuba no, el tema va a la creación de un enigma, la insólita
situación y el descubrimiento de un prob lema que escapa a la
lógica racional. Los narradores de la fabulación operan con
un personaje reflexivo que se sitúa en escenarios insólitos.

sGarrandés hace referencia a un periodo de tránsito o aclimatación
enmarcado entre 1959 y 1965 (antecedente del "cuento de la
violencia", al que alude Sacha) . El periodo propone libros de
cuentos enmarcados en la vertiente urbana y campesina, de
ah í los escenarios rurale s y citadinos. El tema privilegiad o
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habla de la dificil situación delhombre delcampo antes de enero
de 1959, la lucha en las ciudades contra la dictadura de Batista,
el impacto del triunfo revolucionario, así como las medidas y
transformaciones realizadas por el nuevo gobierno en su
lustro primero (Ley de Reforma Agraria, enjuiciamiento de los
crim inales de guerra, cambio de la moneda, Ley de Reforma
Urbana y la Ca mpaña de Alfabetizaci ón, entre otras).

, La conversación - publicada en La Gacela de Cuba en los año s
noventa- se centra en el Quinquenio Gris y sus nefastas
consecuencias para la narrativa de la Revolución.

7 Puedenserrevisados tambiénenSurco "Entre el amor y el deber"
y "Dos mártires y una cruz", de Casamayor Riley.

• Juan Manu el M éndez: Del 53 a/65. Cuentos, p. 5.
9 Jor ge Luis Bemard y Juan A. Pola: Quiénes escriben en Cuba.

Responden los narradores, p. 378 .
10 lb íd., pp. 378-379.
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El humorismo
en la fonografía musical cubana

GASPAR M ARRERü PÉREZ DE URRíA

Musicógrafo, locuto r y director de programas radia les.

E l humorismo es algo intrínseco en el cubano .
Afortunadamente, esa jácara contagiosa no ha quedado
solo en su expresión eallej era de hacer cuentos. Decenas
y decenas de artistas se han dedicado a hacer reír y, para
ello, se han valido de todas las posibilidades asu alcance.
El escen ario teatral resultó, durante dec enios, el marco
propicio para el buen humor. Luego, con el desarro llo de
los soportes fonográficos, exte ndieron su radio de acción
hasta los hogares de quienes no acostumbraban a asistir a
las fimciones.

Deacuerdocon la infonnacióna nuestroalcance,' elprimer
registro sonoro de una expresión humoristicadata de 1906:
entre enero y marzo de ese año, técnicos ,~~ la compañía
fonográfica Edison permanecieron en Cuba.Durante la visita
grabaron unos trescientos cilindros como matrices. Fueron
estas las primeras grabaciones realizadasaquí.

A part ir de los cilindros obtenidos, se editaron
doscientas cuatro grabaciones de artistas cubanos. Entre
ellas, aparecen más de setenta danzones, casi treinta obras
de música campesina, trece de la trova y unas cuarenta a
cargo de arti stas habituales del mítico teatro Alhambra,
así como ocho regístros de declamación, grabados a
Francisco Escarp enter, Benito Simancas y Antonio
Hidalgo.Aunque los datos obtenidos no lo aclaran, ni he
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podido escuchar esos cilindros, la pieza El borracho
cristalino, por Francisco Escarpenter-i-cilindro Edison
18901- , parece ser el primer monó logo humorístico
grabado en Cuba, pues no se registran otras grabaciones
anteríores siquiera cercanas al humorismo. Cuando este
acontecimiento se produce, yael teatroAlhambra llevaba
seis años de temporada.

Nac e el géne ro alhambresco

A unos cien metros del otro ra Paseo de Isabelll, actual
Paseo del Prado de La Habana, los catalanes José Ross y
Narciso López decidieron levantar - luego de varias
tentativas sinéxito--una pequeña sala teatralen un terreno
baldío, contiguo a la herrena del propio José. Pretendieron
establecer una sede para la zarzuela española; incluso,
bauti zaron el teatro como Alhambra, al igual que su
homónimo de Madrid.Pero sus propietarios obviaron un
detalle:cuatrocuadrasmás allá,el teatroAlbizu se dedicaba
al mismo género, con artistas de e-regona muy superior.
El público de La Habana ni se dio por enterado de la
nueva opción.Ante semejante situación, Narciso López
optó por recesar.

Unos meses más tarde , el 21 de febrero de 1891,
lanzaron otra variante: la zarzuela sería reemplazada por
otras piezas más cubanas y momentos eróticos al estilo
del vodevi l. Los actores contratados no hablaban como
españo les, sino como cubanos, y al apreciarse cierta
agresividad co ntra España en los parlamentos de
"catalanes", "asturianos" y "gallegos", los hispanos se
alejaron del lugar. El i'Cinicio de las hostil idades bélicas
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contra la metrópoli, en 1895, y otros motivos adicionales,
ob ligaron al cierre de la temporada en aquel primitivo
Alhambra. Tres años después, durante la primera
intervenciónyanqui, aquelsitioacogió unodeesosmuste-hall
de la época, con el nombre de Café Americano.

Fina lmente, poco antes de comenzar el siglo xx, el
escenógrafo Miguel Arias, el escritor Federico Villoch y el
actor José López Faleó, conocido como Pirolo,alquilaron
el local, retomaron la denominación de teatro Alhambra e
iniciaron una temporada ininterrumpida de casi treinta y
cinco año s, donde el sainete alcan zaría su máxima
expres ión.

Un teatro solo para hombres... hasta en la com odidad
del hogar

Laespecialidad delAlhambra seria el sainete en todas sus
variantes: el sainete costumbrista, el político, la revista de
actualidad y el sainete de solar. En total, se representaron
allí más de dos mil obras, las cuales desfilaron por las tres
tandas dian as del teatro. Además de la música - la mejor
de aquellos tiempos- , los diálogos como reflejo de la
cotidianidad y del contexto social de cada etapa, alguna
mala palabra permitida a los actores en medio de sus
morcillas? y la atrevida sensualidad de las coristas,
convirtieron al Alhambra en un teatro para hombres
solos?

Seria suficiente tan ineludible requisito para hacer de él
un mito. Era, senc illamente, el consabido culto a lo
prohibido. Muchos querían sa ber qué pasaba en el
A1hambra. Y aunque, en ocasiones, sus obras se llevaban
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a otras salas de La Habana en breves temporadas de
quince días, el recurso fonográfico fue la revelación de tan

codiciado s secretos para quíenes no pod ían presenciar
sus funciones.

La naciente industria del disco se percató de un filón
publicitario como ese y no tardé en llevar a las placas de
entonces a los artístas del coliseo habanero .Aquel teatro
para hombres solos pod ía tenerse en casa, si había un
fonógrafo al alcance de la mano.

El género alhambresco en el dísco

Precisame nte, las primeras referencias al vínculo del
humorismo con la música y, sobre todo, con el disco,
aparec ieron en las placas de fonógrafo grabadas por
cómicos del Alhambra, al estílo popularizado por aquel
teatro: estampas humoristicas calzadas por una rumb ita
teatral , la cual no guardaba ninguna relac ión con la .
verdadera rumba, manifestación de los negros humíldes
condenada en aquel entonces al (..¡.tracismo. He aquí un
curioso detalle: los artistas del popular elenco no se
identificaban como artistas de Alhambra. Esa condición
era omitida en las etíquetas de las placas. No obstante,
sus nombres eran altamente reconocid os por el gran
público, como lo prueban las cifras de venta alcanzadas,
en tan remotos tiempos, por tales registros sonoros.'

En enerode 1911, la compañía fonográficaVictorgrabó
las estampas Discurso de un anarquista y Chino Perico,
interpretadaspordos ligurasdeAlhambra: Regino López-uno
de losempresarios delteatrodesde 1901,cuando su hermano
Pirolo lo abandonó por enfermedad- y Arturo Feliú.
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Segúnlosdatosde la propiaempresa, deese disco-1nscrito
encatálogos conelnúmero63485-,se vendieron tres mil
novecientas setentaydos copias, laciframásaltadeventas
de un discode la Victorhasta esa fecha. ¿Es este el primer
récord de la fonografía cubana? No se sabe: seria
imprescindiblecontarcon las anotaciones de otros sellos
de laépoca,pero esos archivos- talycomo locomprobó
el investigador cubano, Dr. Cristóbal DiazAyala, en sus
colosales investigacionesalrespecto-s-estánincompletoso,
simplemente, los escribientes no se tomaron el trabajo de
acopiaresa información.

Un grupodesconocido, Los Negritos de Palatino, logró
otracantidadapreciabledediscos vendidos. El 22 de mayo
de 1919 grabaron para la Víctor la estampa Vuelta abajo,
de lacual fueron adquiridas dos mil cuatrocientas setenta
y cinco placas. Casi dos años más tarde, superaron esa
cantidad cuandose venden dos mil seiscientas veinticinco
copias de las piezas El tamalero y El divorcio. La
referencia a una orquesta acompañante, reflejada en las
etiquetas de los discos, demuestran el de :;;nitivo vínculo
del humorismo y lamúsica a la maneradelAlhambra.

¿Quiénes fueron los más populares del Alharnbra?

La saga discográfica del teatro cómico cubano' de
aquellos tiempos refierea los siguientes actores como los
de mayornúmerodegrabaciones:ReginoLópez (Asturias,
1861-LaHabana, 1945) realizó ciento ochenta y una, en
el período 1907-1 923;Arquímedes Pous (Cienfuegos,
1892-Mayagüez, 1926) grabó setenta y siete obras entre
1914y 1925; Ramón Espígu1registró sesenta y nueve, en
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el lapso de 1914 a 1931 ; YSergio Acebal (1889-1965),
solo treinta y ocho, entre 1914 y 1924. Un dato más: entre
los ve int ic inco art is tas de mayor índice de ventas
discográficas hasta 1925, Ramón Espígul clasifi ca en el
tercer lugar (16 981), so lo superado por la Orques ta de
Max Dolin (38 949)6Yla célebre Orques ta de Antonio
María Romeu (27 715).

Regino López, en su carácter de copropietario de la
compañía, fue quien más discos grabó. Su nombre aparecía
en el pórtico del teatro . El público conocía al elenco como
La compañía de Regino. Según el investigador Ríne Leal,
Regino fue, posiblemente, "el actor más popular de nuestra
historia [...]. Co mo director fue un art ista respo nsab le,
serio, disciplinado. Como actor genérico, interpretaba
cualquier tipo, excepto el de negrito [...]'"

Los principales personajes del teatro cubano de la época
eranelnegrito,elgallego,elchino Ylamulata Ramón Espígul
y Arquímedes Pous fueron dos de los famosos negritos de .
Alhambra. EspíguJ, en particular, tuvo la peculiar cualidad
de conversar silbando. Sin decir uaa palabra, solo con sus
silbidos, Espígul se hacía entender perfectamente bien:
. Por otro lado, el propio Díaz Ayala apunta: " [...] Pous
hacía un negrit o con características muy propias, bien
definido [...] Tanto Espígul como Pous usaron muchí simo
la fórm ula del vendedor callejero [...] lo que daba una
buena situación para terminar con un pregón".' Si la carrera
de Arquímedes Pous no hubiera sido interrumpida por
su repentina muerte, ¿a cuántas grabaciones ascendería
su carrera discográfica?

Los referidos populares, cada vez más alejados de la
época en cuestión , han convertido en mitos a algunas de
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las figuras que pasaron por el singular coliseo. No es
objetivo deestetrabajohacerelrecuento detodalahistoria
y de todo el elenco del teatro Alhambra. Con todo, al
medir la trascendencia de susartistas, y sin la intención de
discreparde reconocidoscriterios, se haconsiderado muy
poco un elemento esclarecedor: las ventas de sus discos
fonográficos.Según DíazAyala, "la fama quenosha llegado
en comentarios escritos, yhastaelnúmerode grabaciones,
nojustifica a veces el mérito de un artista, a la luz de las
quehemospodidoescuchardealgunosdeellos.Asísucede
con [...] SergioAcebal, considerado por algunos el mejor
negrito del teatro cubano. Sin embargo, nos suenan más
graciosos otros, sobre todo, Espígul y Pous".?

Lo grabado en aquellas placas

Los archivos de las firmas fonográficas de la época
compilanuntotaldetrescientassetentay ochograbaciones
dedicadas al denominado teatro cómico cubano. En esa
cifra hemos considerado solo aquell;-s placas donde
asumen papel protagónico actores y no músicos, dado el
interés de este trabajo. Por ello, se obvian los récords de
Adolfo Colombo y Hortensia Valerón, porcitar solo dos
casos.

Eldiálogoes el recurso escénicomásutilizado, casien
todo el catálogo del género. Esas conversaciones
terminaban, por lo general, conunarumbita, la cual podía
ser, realmente, una canción o un pregón, entre otras
variantes. La reiterada utilización del pregón sirvió,
seguramente, a Moisés Simons para componersu famoso
El manisero.
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Ajuzgar por el número de obras grabadas, el período
más importante abarca desde 1913 hasta 1920, lapso
donde quedaron en discos casi las tres cuartas partes de
toda la producción fonográfica del teatro cómico. El año
con mayor total de fonogramas fue 1916, con cincuenta y
siete grabaciones. Como detall e peculiar, aparecen
diecinueve piezas grabadas en d lindros en 1917, cuando
ya el disco era algo habitual en esta industrí a.

La acogida del público hacia los discos del llamado
teatro cómico se demuestra en lo siguiente: hasta 1925,
durante los primeros veinticinco años de la fonografía en
Cuba, las placas de tal manifestación acumulaban casi
vei ntisiete mil quinientas copias vendidas, cifra solo
superada por las cerca de treinta y nueve mil logradas por
la Orquesta de Max Dolin, y los cincuenta y cuatro mil
danzones adquiridos por los melómanos en el mercado.
La trova, otra importante manifestación de aquellos años,
apenas vendió unos dieciséis mil doscientos discos.10

El final de Alhambra

Acerca de aquella singular temporada., Eduardo Robreño
afirma: "[...] tuvo sus declives muy grandes a partir del
año "29 en adelante; el Alhambra no es el mismo teatro
Alhambra del año ' 10 al' 18, del año '20 al '21 [...]". "
Ello se demuestra de mod o evidente en la fonografía
cubana de la época. Después de 1925 , so lo algunos de
los míticos actores de su elenco continúan en el disco,
aunque con una producción más reducida.

El "gallego" Fcmando Mendoza solo grabó dos placas
para la firma Columbia: una hacia 1926 y otra en 1928 .
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En ambas, hizo pareja con la actriz Mimí Cal, cuya
trayectoriaabarcó luegounasingularetapa en la radio y la
televisión, hasta 1958. Blanca Becerra,por su parte, hizo
dúo con Regino en una de lascuatropiezasgrabadaspara
laVíctorensesiónefectuadaen LaHabana,el25de marzo
de 1927. Son estas las últimas grabaciones de Regino
López.

Sergio Acebal y Ramón Espígul son dos de los
continuadores de la labor fonográfica de los artistas de
Alhambra. De hecho, ambos fueron los más grabados
después del año 1925. Junto a SergioAcebal, aparecen
Pepe del Campo yAdolfoOtero(1890-1958),enalgunas
de las veintiuna grabacionesdeAcebal en este lapso. Por
cierto,estostres actoresse unieron luego a la radio. Otero,
en particular, llegó a la naciente televisión, donde actuó
hasta su muerte.

El"negrito" Espígulacumuló veintinueve grabaciones
en el período de 1925 a 1931. Destaca una singularidad:
gran parte de susdiscos los grabóconel acompañamiento
de unsexteto, locualpruebael auge ale-nzado porelson.
Elgrupo es identificado, indistintamente, comoEstrellas
Habaneras o Estrellas de Esp ig ul.

En 1928 llegana los catálogos losprimeros discos del
actor Julito Díaz, quien, a diferencia de otros actores del
teatro cómico, no se decidió por "gallego" o "negrito",
sino por "cubano". Sus únicas seis grabaciones datan de
ese año y se efectuaron en La Habana para tres discos de
la firmaColumbia. Cuatro de laspiezasfueronconcebidas
por él, entre ellas, Sinmigo en La Habana y Marañón al
bate; esta última a dúo con Blanquita Becerra. Luego,
Julito hizo pareja con el "gallego" Otero y los unió una
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indisoluble amistad cuyo final fue dramático. Cuando
a finales de 1958 fallece Julito Díaz,Adolfo Otero acude
a la funeraria y allímismo,junto al cadáverde su amigode
tantos años, sufre un ataque cardíaco mortal.Finalmente,
ambos fueron velados en la misma capilla.

La voz de uno de los últimos gallegos de Alhambra
aparece en cuatrodiálogos, grabados entre el 31de enero
de 1928 y ell l de febrerode 1930.Aunqueno he podido
escucharlo, es posibleque su diálogoEsassísongallegas,
del afta 1928, sea una parodia de Esas no son cubanas,
aquel célebre son de Ignacio Piñeiro. Estas grabaciones
deOterocierran elciclofonográficodeaquelteatrocómico
cubano.

EI 18de febrero de 1935, cuando uno de los últimos
negritosdel elenco, EnriqueArredondo, acababa de salir
del vestíbulo del teatro, el pórtico del Alhambra se
derrumbó. Jamás fue reconstruido, Era el final de una
peculiar etapa republicana.

Otros intentos en los años treén ta: la radio

Los catálogos discográficos revelan otra desconocida
curiosidad. Laúltimagrabación realizada porel "negrito"
ArquimedesPousfue el diálogo Enel correccional,junto
al"gallego" Mendoza. El registro sonorose realizó parala
firma Columbia (disco C2152 X) hacia 1925.Años más
tarde, el 12 de abril de 1938, la Orquesta Casino de la
Playa consucantanteMiguelitoValdés,grabópara discos
lapiezahumorística Elj uicio(placaVictor82326). Desde
el punto de vista fonográfico, ambas grabaciones
constituyen antecedentes directos de un programa radial
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qu e haría época. Preci samente, Adolfo Otero inscri biría
su nombre en la larga trayectori a de ese espacio. Eso
ocurrió después, porque, luego del cierre del Alhambra,
el "gallego" Otero pasó a la compañía de Garrido y Piñero,
hasta descubrir las bondades publicitarias de la radio , ya
en su etapa comercializada. " Con libretos de Cástor Vispo,
protagonizó unaserie como eldetective gallego Rudy Roo.

La grabac ión de discos con estampas humorísticas
desapareció durante toda la década, excepción hecha del
ya citado disco El j uicio. Todo indica el repunte del
humorismo en la radio, y no en la fonografía, luego de la
clausura del Al hambra. En septiembre de 1934, cuando
aún ese coliseo brindaba sus funciones. solo se trasmitían
tres horas humorísticas en la radio de La Habana.

A finales de los años treinta. CMQ, ya con estudios en
Monte y Prado. inició sus famosas revistas musicales, con
un sketch donde actuaba, entre otros, el actor Aníbal de
Mar (Guantánam o, 1909-Miami, 1980). Ori ginalme nte
tanguista --como muchos entonces- , se vuelca hacia la
actuación. Caracterizado como el detect ive chino Chan
Li Po --creado para h radi o por Fél ix B. Caignet-.
aparece en la película La Serp iente Roj a, di rig ida por
Ernesto Caparrós en 193 7, una de las primeras
producciones sonoras del incipiente cine cubano .

Esa caracterización de chino permitió a Aníbal de Mar
debutar en el ambiente discográfico . Resulta muy singular
lasesión fonográfica efectuada enLa Habana-posiblemente
en los estudios de CMQ en Monte y Prado- el 9 de
octubre de 194 1. A llí, según los datos de arch ivo.
co incid ieron con el actor elTrío Servando Díaz y el Trío
P in areíi o . Co m o resu ltado de ese pro gram a de
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grabaciones, se obtuvieron cuatro registros interesantes
parala firma Víctor, relacionados todos conAníbaI de Mar.
Los tres primeros recogen interpretaciones del trio de
Servando con dos personajes humorísticos: el ya
mencionado chino y Don Pancracio. Son las guarachas
Don Pancracio y Felipito (Hermenegildo Cárdenas),
Naranja dechina, cale ' (Bienvenido Julián Gutiérrez) y
El cambiazo (Facundo Rivero), con las cuales la Victor
editó los discos 83 633 Y83 636.

La cuarta grabación descubre una posible errata
histórica. Se trata de la guaracha El celoso Filomena, de
Ricardo Ferrera, director del Trío Pinareño - ampliado
con trompeta, saxo fón y ritmo, e identificado en el disco
como Conj unto Pinareño-, la cual aparece en la placa
Victor 83 637. Aquí se me nciona a Filorneno, el más
famoso de los personajes de Aníbal, ya en 1941 . Diaz
Ayala, en su compilación fonográfica, explica: "Por razones
de contratac ión, a la muerte de Casto r Vispo, etc . .
[Leopoldo Femández yAnibal de Mar], tienen que crear
otros personajes que se llamarían Pstoto y Filorneno, dos
personajes pertenec ientes a la clase pobre, tipicos de la
picaresca universal".13Pero Osear Luis López, en su obra
LaradioenCuba,ftiaen 1942 el inicio del vinculo artístico
de ambos, precisamente, con Cástor Vispo, al comenzar
la serie humorística radial de mayor trascendencia y
popularidad en el continente americano. Este disco, de
1941, demuestra la existencia del personaje de Filomeno
mucho antes del deceso del recordado escrito r radial .
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La Tremenda Corte

La propia investigación de Osear Luis López consigna la
salida al aire del programa La Tremenda Corte el 7 de
enero de 1942, por las frecuencias de RHC Cadena Azul.
Cástor Vispo escribió toda la primera época del programa.
En el ya mencionado libro La radio en Cuba, dice su
autor:"Los libretos caricaturizan losjuiciosque celebraban
los Juzgados Correccionales. El estilo costumbrista toma
su fuente de la novela picaresca española Su autor, Cástor
Vispo, se basa en el ingenio y la situación que se refuerzan
co n las morcillas del protagonista, que más que un tipo,
hace alardes de su agilidad mental" .'4

El espaci o rad ial tuvo otros mérito s, ade más de l
descrito : representó la continuidad de los moldes
enfatizados por el género alhambresco, con el "negrito"
acusado Trespatines y el tremendojuez,junto a la "mulata"
Nananina y el "gallego" Rudesindo. Todos sus acto res
habian pasado por las tablas : Leopoldo Femán dez,Arubal
de Mar, Mimí Cal y Adolfo Otero.

El éxito del serial posibilitó a Amad 'J Trinidad un
suculento negocio, al vender los derechos de transmisión
de La Tremenda Corte a emisoras de Puerto Rico y los
Estados Unidos. Ello fue factible porque los programas
eran grabados en placas de acetato con base de aluminio,
con las cuales se producían copias en soporte similar.
Aunque las grabaciones del programa no llegaron al
mercado doméstico, la fonografía musical cubana recoge
ese capítulo como uno de los más sobresalientes dentro
de los miles de regi stros realizados por las emisoras
radiales. Ese espacio es recreado en la actualidad en
homenaje a sus fund adores, por el elenco de ¿Jura decir
la verdad?
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Cabe analizar el ingreso de muchos artistas de teatro al
sector radial. De hecho, la década de 1940 marca cierto
decl ive tea tral, y pese a la búsqueda de variantes para
mantener esa manifestación, fueron solo esfuerzos, válidos,
pero no impactantes. Ya las radioemisoras entraban en la
etapa monopolista y comenzaba la era de los co losales
sueldos, al extremo de acaparar lo mejor del momento.
Basta revisar la nómina artistica de RHC Cadena Azul, en
1944, paracomprobarlo: tres actores de carácter, dieciséis
actrices , siete galanes y veinte esc ritores, entre quienes
destacan los nombres deArturo Liendo, José Ángel Buesa,
Anto nio Caste lls , Cástor Vispo y Alejo Carpentier.
Además, ocho actores cómicos: Aníbal de Mar, José
Aparicio, Jesús Alvariño, Rolando Ochoa, Julio Gallo ,
Leopoldo Fern ández, Luis Etchegoyen y Osear Luis
L ópez."

Tres años después, en 194 7, la cifra de artistas
humorísticos en Cadena Azul aumenta a diecisiete, con cl
ingreso al elenco, entre otros, de Blanca l3ecerra,Adolfo
Otero y Juli to Díaz, todos ellos ¡veteranos del teatro
nacional." "Casi todos - añade Osear Luis López- , con
una que otra excepción de los pionero s, dejaron las
bambalinas y las diablas para encerrarse en las paredes
acondicionadas del estudio de la radio, donde el público
estaba más lejos y los sueldos estaban más cerca". "

Ya había nacido el disco cubano. En 1943, el ingeniero
Ramón Sabat fundó el prímer sello discográfico nacional:
Panart; pero nunca se interesó por grabarles a los actores.
Quién sabe si tampoco estos se preocuparon por la nueva
posibilidad.
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El humorismo apareció entonces, de modo intrínseco,
en las decenas de placas grabadas por la Panart a los
conjuntos - formato musical en pleno apogeo entonces
y sus célebres guarachas, reflejo del ambiente popular de
aquellos años.

Desde Car ioca hasta Garrido y Piñero

La siguiente década muestra un resurgir del humorismo
fonográfico, aunque no en número similar a la etapa del
Alhambra, alentado por el nacimie nto de varias firmas
disqueras cubanas y la popularidad de muchos actores,
luego de la llegada de la televisión, estrenada en Cuba el
24 de octubre de 1950.

Entre 1949 y 1950, realiza sus primeras grabaciones
discográficas en La Habana Gilberto Noroña, conocido
como El Millonario Carioca. No craactor, pero convirtió
en arte la parodia, de la cual hizo una verdadera
especialidad.Fue lomás cercanoal humorismo fonográfico
por esos días. SusErabaciones iniciales 1" ..,editó la firma
puertorriqueña Veme : Así se vive en La Habana, por
Asíse quiere en Jalisco;Palo a palo, parodia del tango
Mano a mano, y Cáscara de mango, por Hoja seca,
aque l reco rdado bo lero de l Roque Carbajo . Su
producción fonográfica no sería muy extensa:apenas doce
grabaciones.

En 1951, Rita Mo ntaner realizó dos de sus últimos
fonogramas para el naciente sello disquero cubano Puchito,
de Jesús Gorís. La placa, código 105 de la naciente
empresa, recoge las piezas }() no te creo (texto de la propia
Rita) y Ay, quésospecha tengo (letra original de Martinez
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Casado) . Ambas fueron musicalizadas por Eduardo
Saborit. El disco incluye, como elem~nto de interés, la
participación de los actores Jesús A lvariño, Luis
Etchegoyen e Idalberto Del gad o, en muy breves
parlamentos. El acompañami ento estuvo a cargo de la
orquesta de Rafael Ortega.

Otro de los actores cuyos personajes llegaron al recurso
discográfico fue Gastón Palmer (n. Gilberto Ruiz), muy
popular en su interpretación de Cancaneíto. Como tal
aparece en varias grabaciones de guarachas compuestas
por él: El viejito Cancaneo y Elfotinguito de Cancaneo,
interpre tadas por el Trío Servando Díaz y editadas por
Panart en 1954, y Cancaneito can, llevada al disco por
Laíto Sureda con el Conjunto Sonora Matancera, el
10 de junio de 1954, para el sello norteamericano Seeco,
del cual la Sonora era atracción exclusiva Más adelante, el
propio acto r figura en una nueva grabacíón del trío de
Servando Díaz, en la guaracha de Senén Suárez El viej ito
Cañandonga (disc o Panart 2082) .

5..uego de una importante etapa con Servanoo , el
compositor y cantante Otilio Portal, cuyas creaciones se
caracterizaban por el buen humor y el doble sentido de
los cubanos, organiza un cuarteto con su nombre, con el .
cual graba en el disco Panart 1808, de 1955, su guaracha
Mi papá trabaj a en Comunicaciones, frase popularizada
en la televisión por el actor ManoloAlván.

La segunda mitad del periodo exhibe W1 mayor número
de producciones discográficas donde, de una u otra forma,
intervienen artistas cómicos de ampliaascendenciapopular.
Elmúsico Miguel Jorrín compone el son-montuno Espiritu
burlón,del cual se obtuvieron dos versiones fonográficas,
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a cargo de la Orques ta Aragón para la RCA Victor, el30
dejulio de 1957, y la Orquesta Novedades, para el sello
Panart. En ambos aparecen incursiones humorísticas: Luis
Carbonell, El Acuarelista de la Poesía Antillana, se
escucha en el disco de las Novedades y el imitador Tito
Hemández imitaa Ramón Grau San Martín, ex presidente
de la República, en la placa Aragonera.

Uno de los discos Panart de 1957 recoge el chachachá
de Eduardo Saborit La almendrita y el piñón, por la
Orquesta de Ne no Go nzález, según texto concebido por
el actor Agustín Campos, un veterano del quehacer radial
y teatral , quien reproduce en el disc o su personaje de
Romualdo Pinzón en el programa televisado Mifamilia.
Sería este el antecedente del famoso Perfecto Carrasquillo
del espacio rad ial Alegrías de Sobremesa. Su último
trabajo en la pantalla chica sirvió para dar vida al personaje
de Montelongo Cañón en el recordado San Nicolás del
Peladero, escrito por Carballido Rey.

Guillermo Álvarez Guedes, actor cómico de la televisión
de entone-s se lanza a la carrera fonográfica y funda, en
1957, su filma Oema,cuyo primer disco recoge su voz
como cantante (había sido vocalista de orques tas en su
j uventud) en los títulos Recordando a Malanga y Pon la
otra. Ese mismo año, el imitador Armando Calde rón
----quien años más tarde impuso La comedia silente en la
TV- recuerda a personajes como El Mundano, creación
de Enrique Santiesteban; Bartolo, encamado entonces por
el actornegroAmador Dominguez; el guaj iro Apolonio,
popularizado por Enrique Medina; Tachuela, concebido
por Mario Galí; y alperiodista Ypolítico José Pardo LIada
con su erre arrastrada y la frase ¡Qué desparpajo! , en la
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guaracha Las caretas (Agustín Ribot), grabada por
Roberto Fazysu Conjunto paralos discos cubanos Panart.

La televisión y el cine de esos años hicieron gozar de
amplísimaacogida populara uno deesosdúos de"gallego"
y"negrito", triunfantesenel teatroMartí:Garridoy Piñero,
"la parejamásfamosade todosIQS tiempos"." Hacia1958,
grabaron en el disco Panart 1990, con el respaldo de la
Orquesta Sublime, las guarachas El marañón (Julio
Cueva) y Jugando al bingo (Alberto Garrido). Al año
siguiente, registraronotrasdos guarachas, también con la
Sublime: Yo soy un bicho (Luisito Pla) y Mulata.fuego a
la lata (Garrido). Solo grabaron estos dos discos, pese a
suextensísimacarrerateatral iniciada muchos años antes.
Otras dos tomas, registradas en los Estados Unidos, los
presentan por separado, debido a la repentina muerte de
Federico Piñero(Santa Clara, 1903-Miami, 1961).

Elgallego Piñero actuó siempre, como tal, en el teatro
costumbrista cubano. Desde la década de 1930, hizo .
parejaconelactorAlbertrrGarrido (LaHabana, 1909-Miami.
1963). El padrede Ganido era taml-én comediante teatral
y de él heredó Alberto su interés por la actuación. Era
blanco, pero aprendió a pintarse de negrito, a la manera
de la época, con corcho quemado. Una de las primeras
actuaciones del dúo de Garrido y Piñero tuvo lugar en
1938, cuando fueron incluidos en la película El romance
delpalmar, junto a Rita Montaner, Carlos Badías,Julito
DíazyAliciaRico, entreotros.Aquellapareja sehizo muy
popular con sus personajes de Chicharito y Sopeira" en
disímiles programas radiales-sobre todo hablando de
pelota- ; en espacios de la naciente televisión cubana,
despuésde 1950, yenelcine, en los noticierosde Manolo
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Alonso, donde siempre se insertaba una breve escena con
ellos. Además, según se cuenta , Garrido fue uno de los
mej ores rumbcros que Cuba ha conocido , por sus
excepcionales habilidades como bailarín.

Más actores en el disco

El lanzamiento del primer satélite artificial de la Tierra, en
octubre de 1957, inspiró a los músicos y compositores a
aproveehar el acon tecimi ento.Además del Chachach á
el satélite (Rafael Lay y Richard Egües) grabado por la
Orquesta Aragón para la RCA Victor, el 22 de octubre de
1957, ape nas diec iocho días después de la proeza
cientifica, el trío de Arty Valdés llevaal disco su guaracha
El satélite, con la particip ación del actor Idalberto
Delgado con algunos de sus personajcs en la televisión de
la época. Otra actriz no ídentificada se escucha en la
guaracha de ArtyAsíme arruinas, Gaspar,donde satiriza
la insistencia de los mensajes comerciales incluidos en los
programas de Gaspar Pumarejo."

Más tarde, a finales del 1958, Arty Valdés y su
tr ío grabaron en discos Gema - número de catálogo
1062- con el actor argentino Pepe Biondi El último
tango (Bio ndi) y la guaracha Y so nó la trom petilla
(Arty Valdés) . Biond i había llegado a Cuba a finales
d e lo s añ o s 4 0 , co mo pa rt e d e u n d úo d e
comed iantes. La parej a se disuel ve aquí y l3ion di
con tinúa solo en la televisión y la radio, donde alcanza
enorme popularidad.

Algún tiempo después, el 16 de diciem bre de
1958, Roberto Faz regist ró un disco sencillo en
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Panart (placa 2 169) donde incluyó la guaracha Radio
Tinguaro, con la intervención del actor Francisco Marrero
y su person aje de Tinguaro. En la década siguiente,
Marrero formó parte del elenco de Radio Progreso, donde
protagonizó, en una revista musical, un segmento poético
como el poeta Pompeyo Musanima, con versos có micos
que esc ribía Man uel Montero Ojea (Membrillo) .

En la década de 1950, se hicieron muy populare s las
parejas de los llamados excéntricos musicales. En realidad,
la excentric idad no radicaba en la manera de ejecutar los
instrumentos, sino en los diálogos y los tex tos que
interpretaban. Pero lo combinaban con la música, y ello,
talvez,j ustificaba el calificativo.Uno de esos dúos, incluidos
con mucha frecuencia en la televisión, era el de Los
Casanova, quienes seguían el estilo de un dúo hum orístico
mexicano muy conocido en Cuba: Los Tex Mex. Esta
pareja cubana la integraban Alfonso Casanova, guitarrista,
y AnnandoArgüelles, con el contrabajo. Lacomicidad de .
Los Casanova era francamente pob re, aunque siempre
hacía reír la imagen de Armando, CQn unas cuantas libras.,
de más, ante su enorme contrabajo . Entre las obras
grabadas por esta parej a, para la firma cubana Meca y la
estadounidense Ansonia, figuran éxitos como Lachevecha,
El curro (Agustín Ribot), Y me aconsej an que me case y
Con medio p eso (José Luis Alc oy). Este último tema
alcanzó lugares de preferencia en la llamada Pizarra verde,
de Radi o Pro greso.

Un disco del se llo Puchi to recu erda las voces de
dos queridos actores cubanos: A licia Rico y Armando
El Viejito Bringuier, En esa singular grabación, ambos
comediantes son acompañados por la Orquesta Riverside
y su cantante TIto G ómez,
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Alicia Rico fue una actriz cómica de extensísima carrera
artística. Sus últimas actuaciones las desarrolló en elotrora
teatro Martí. Lamuerte le sorprendió prácticamente en el
escenario. Por su parte, Armando Bringuier, también
fallecido , apareció con frecuenci a en el te atro y en la
televisión de entonces. Lamentablemente, este disco es el
único con las voces de ambas figuras del humorism o
cubano, en las pieza s musicales La gaga y Tiempos
p asados. Recientemente, los Estudios de Grabaciones y
Ediciones Musicales de Cuba (EGREM) incluyeron, en
su producción La f lor oculta de la música cubana
(200 1), esas dos obras, en forma de un titul ado popurri
humoristico.

Las leyendas: Chanito lsidrón y Poroto y Filomeno

Verdadera joya de la discografia cubana es la serie de
grabaciones del sello Gema con décim as humorísticas
originales del poeta campesino Chanito Isidrón (Calabazar
de Sagua, 1903-La Habana, 1987). Los inicios de Chanito
se produc en en emisoras de Cienfuegos . Luego se dedica a
actuar en teatros, donde hace gala de sus inspiraciones
jocosas. Las placas de larga duración grabadas por él 
cuyas creaciones son aún muy cod iciadas- recogen, en
total , unas cuarenta piezas,con títulos tan sugerentes como
Necesito una mujer,La muj ery el radio, Sordo de cañón,
Yo no quiero muj er gorda, La inquietud de las solteras y
La vieja espiritista . Acompaña al poeta el grupo de
guitarras de Miguel Ojcda.

Pero , sin lugar a duda, la pareja de actores conformada
por Lcopoldo Fernández (Güines, 191O-Miami, 1985) y
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el ya citado Aníbal de Mar (Patota y Filomena), supo
sacarle buen partido a las amplias posibilidades del disco .
Luego de su triunfo tota l con La Tremenda Corte, Pototo
y Filomeno mantienen un dúo humorístico, con el cual,
además de sus continuas presentaciones en la radio y la
televisión, desarrollan sus virtudes histriónicas y musicales.
Ambos cantaban con buena medida y aceptables timbres,
adaptados a la fisonomía de sus perso najes respectivos.

Es el sello Gema quien abre la mítica serie fonográfica
de Pototo y Filomeno , con la placa 1210, portadora del
son Te brindo un son y el chachachá Borracho. Después,
pasaron a la marca disquera Puchito e iniciaron una estela
aprec iable de grabaciones, Hacia 1957 salió a la venta el
larga duración Patota y Filomeno con la Orquesta
Melodias del 40 y su conj unto (LP Puchito 528), con
cuatro obras de l prop io Pototo : Carta de mamita ,
Ahorita va a l/over , Inscripción de nacimient o y
Boniatillo; y las parodias tituladas Mano a mano, Yo .
vendo unos oj os negros y Échame a mí la culpa.

En 1959. a propósito del triunf» de la Revolución, los
discos Puchito produjeron a toda carrera el LP 540
Ensalada rebelde, con obras dedicadas al suceso, como
Una carla de Fidel, Ensalada rebelde, Estrellas del
Escambray, De rodillas para qué y las parodias A toda
luz (por el tango A media luz) y Liborio (por la pieza
italiana Pinocho). La últi ma producción con registros
sonoros de Pototo y Filomeno (LP Puchito 561) incluye
también a otros personajes, como los populares Nananina
y Salmolledo, así como la esposa del propio empresario
disquero Jesús Gorí s. La Orque sta Melodías del 40 y un
conjunto campesino - presumiblemente dirigido por
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Eduardo Saborit o Miguel Ojeda-Ies respalda en temas
como Yo pico unpan, Ese número no ex iste,Arrollando
va y El j abone ro . Interpretaron parodias como
Enciéndeme la vela y Bebo y obligo, y otras grabaciones
donde actúan como solistas .

Pototo y Filomeno superaban a Garrido y Piñero por
encarnar a dos cubanos, obviando el esquemático molde
del "gallego" y el "negrito". Y si Garrido era un excelente
bailarin, Leopo1do yAnibal tenían excelentes cualidades
musicales.El inolvidable escritor Enrique Núñez Rodríguez
afirmó, acerca de Leopoldo Fem ández: "en la radio, el
tiempo lo ha demostrado, fue el mcjor, interpre tando los
incomparables libretos del más grande de los humoristas
radiales: Cástor ViSpO".21

Fueron, de hecho, los humoristas cubanos de su tiempo
que más grabaron. Para ello, acudieron a una de las
agrupaciones más famosas de entonces: la Orquesta
Melodías del 40.

Después de 1959, Leopoldo Femández y Aníbal de
Mar se radicaron en los Estados Unidos.La difusión radial
en Cuba ha obviado; durante décadas - por razones
conocidas- las grabaciones de ambos. Pese a ello , un
ejemplo ratifica la leyenda: muchos años después,cn 1994,
la recién fundada firma discográfica cubanaArtex llevó a
disco compacto (CD Artex 070) una colección de diecisiete
grabaciones de Pototo y Filomeno.

Después, serían otros tiempos

Otras serian las motivac iones de nu estra indu stri a
fonográfica. En 1964, nace la EGREM, cuyos propósitos
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serán netamente culturales. No será la vitrola o la visión
de un empresario quienes determinen el talento parafuturas
grabaciones.

También el teatro busca nuevos caminos. Erradicadas
las vicisi tudes de antaño, de las cuales surgieron los
personajes de otrora, nuevos escritores reflejaron su época
renovadora. Pero en esa búsqueda, en medio de una
convu lsa y compleja coyuntura, pudieron confund irse
senderos. Sin saberlo, nos alejamos de aque l esti lo
humorístico capaz de caracterizar la esce na, las cámaras
y los micrófonos.Argumentos no faltaron:"Asistí, no sin
dolor, a la muerte [...] de los negritos del teatro popular
cubano - rememora Núñez Rodriguez- , víctimas de los
que creyeron ver cn ellos un propósito de discriminación
que el público cubano nunca vio" ."

Atrás, tal vez para siempre, quedaron sus ecos, buena
partede ellos recogidos, afortunadamente, en viejas placas
hoy en desuso, en espera de un pronto e imprescind ible
rescate.
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Anexos
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RELAClON I>E DISCOS MAS Vr.r-:D100S (1898 · 1925)
S O Ohrl . Gn hld •• Ginrro ~o C.IUo~o Fechn de Inli rpn' IC'. Copias

G n b.ción " en..Udas
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" Vit io amor I Canción dcl amol Danl onct \'177~ I) 28 ) 1924 Orqunla de Ftli. Gon".lel ""12 Amarol a 1 \ hld'la timidel Danro nn Vi 78 111 15 4 1925 Orquet la Romr u }M7

" ~N.I1li~'1)I\Ll1Uf~ I Tre .: Vi 7) 11110 153 1923 E>!Kl2ilú>d6!Hllll ll.il'
Vivir tin t UI caricill IF.SF) M!l!Jt,rlCT I f..u~io [)(lfin 3507

" Morena Ile1lno.. I \ '1 ea~ e n<lo 1. larde rancior hrtca Vi 7794.1 21.1 1925 Hermanot li tre ra con
Jot e ~ori che )2 117

" D. hl jo elr l . (lma hay !tu I( I ru In. ellmico Vi 77!'í71 10.J .I 921 Ram ón f.JI,il[ul y Rlanca
Ih l... o, rrr u o' SlInchn con Orq . T ipica 3096

" ~K'::9Líh::.1'irYhll. I Cm sucia U. nt ones Vi 77~67 lV---l~U' ºlIlu; ~tl.}-WrtllQ I
263 1924 Orqueola Romcu 2871
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" ,,"¡ullró ti bolrro I TU lro cómico \ '¡ 77849 2.6.1920 B.",(rnhp;lul y llIan ca
l A hutl lla de> ¡"'q. ihn... Sjnehn eoo O rq . Tl¡lin 2114
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41 n {U '1,u' lf' f t:'lliKU lll r¡f'''I ~1

.(2 Cannen (Hirc'!) (en italia",,¡
·U 1I"",ho u n,,,, I Lo . cualrn Itlllln

4 4 Quila f.io I Si me miru no me toq ues
45 I.a cucsuon ..te la vida f

Un guajiro en bicidCla
46 FI de...n" aoo I E!Ie tiempo ya p-.:só
47 lI onw. 1\\ffi IIome 1f1l inrJ t . )
411 Yo debi('ra n\.ll lalt e (lI\ í ) f Soy cubano

49 l.o que !1It pu ó en Matanu \ I
l.a verdadera vida
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ro - Palito O'hrríll
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Tabla No. 2

INTÉRPRETESCONMAYORÍNDICEDEVENTAS (1898-1925)

1 Orquesta de MaJi: Dolin

2 OrquQ~ ROON:l.I
) aa.... üpipl
" Orquest.l de Félix Gurv.ak'.t
S InlCflUltiorW Novdty OrdJ,eslra

6 HemwlOS UtTeR ton José Moriche
7 F.uscbío Odfm con Rju Montantr
1 R~ino L6pa

11 Banda del Regimiento de Infalllc:ri.l de La Hl.b/lNl

10 Chl.lia lIerrera
11 Tropical OrcheslTa
12 l:lInda Munidp~l de Barcelona
13 Lo~ Negrit o< de hialino
14 \1artin Silveirl.
1S Juan Cruz y Miguel l aballa
16 Mari a TCJCS>l Vera y Ra fael ZClluc ira
17 Orquesta Mor eno
18 JlWI Pagés con laúd
19 lose Castillo
20 Orqunla de Felipe: Valdcs
21 Orquest.l del Sin$Ofllc Vuehabajero
22 Rafael Alsina
2l Orquatl Sinronic.ade Cubil luis Cas.as
24 OrqllnÜ de Tm. Pcmn
25 Eq dlan Figaen con Jose ManI Rr.-en (I&úd)
::6 Miguel Puertas
27 M. :;'l.no \ feléndn

3 '~9

2nl 5

1"'1
16140
14124

95"
9196
1176

" OS
6729
5816
525J

"00
5021
4223
J2HR
2976
22311
2224
1557

""un
127t>
1165
1152
m s
1023

Tabla No.3

GÉNEROS CONMAYORINDlCEDE VENTAS(1898-1925)

I DllVJ,llles .

2CuN n bolero
:; TI'.ll ro c6mic:o

" Trova
S Canc ión lírica
6 PuniD cubano
7 . hmnos
11 Tango.......

S3MJ4
) 8949
Z7U 6
1( 21 )
14264

71"
68'l5
52S)

""



Tabla No. 4

TOTALDE OBRASGRABADAS
PORLOSACTORESDELTEATROCÓMICO(hasta1931)

I
2
3
4
5
6
7,
9
lO
I I
12

13
l'
I S
16
17

ReCi"o Lóp"
Ra,n ón Espigul

Arq uímed es I"OUi
Sergio Accbal
Gu~avo Robreño
Adolfo Otero
Blanca H/anqulla Becerra
Pepe del Campo
Francisco Poncbo Bu
Guille rmo Anc kc rmann

Cu los Sano
Los Negritos de Palatino
JulilODiaz
Escarpe r uer
Marcelino Arcan
Raúl del MOAte
Anu ro Fcliil

1"
99
77

61
25
25
20
11
10

•e
7

6
J
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Referencias }' notas

I Véase Cristóbal DíazAyala: Cuba cantay baila. Discografia de
la música cubana. Vol. 1/1898 a 1925.

2 En el argot teatral, son expresiones de los actores que no están
incluidas en el libreto or iginal-

J Expresióncon la cual se identificaba comúnmente a ese teatro.
"Véanse las tablas estadistica s anexas.
sAsí denominaremos laetapadiscográfica analizada aquí, lacual

constituye solo una parte del llamado teatro musical cubano .
6 Curiosamente, esa notable cifra corresponde a un solo disco: Si

llego a besarte,de Luis Casas Romero, en versión instrumental.
1 Rine Leal: Breve historia de/ teatro cubano, p. I 16.
, Cristóbal Díaz Ayala: Cuba canta y baila. Discografia de la

música cubana. Vol. 111898 01925, p. 223.
9 Cristóbal Díaz Ayala: ob. cit ., p. 2 18.
10 Consúltense las tablas anexas ya citadas.
" Eduardo Robreño: "Evolución del teatro cub ano", en : Como lo

pienso. lo digo, p. 159.
u Véase: Osear Luis Lópe z: La radio en Cuba.
" Cristóbal Diaz Ayala: ob . cit ., Vol. 2. (El subrayado es del autor.) .
"Oscar Luis López: La Radio en Cuba, p. 359.
IS Ibíd., pp. 179-184.
" lbíd., p. 2 10.
" ¡bid., p. 374 .
ls Enr ique Núñez Rodríguez: "El negrit o y el gallego", en Mi vida

al desnudo, p. 179.
" El .primer Chicharito fue protagonizado pOI el acto r Enrique

Arredondo.
20 Locutor rad ial y prom otor de televi sión de la época . Su cana l

Uníón Radío Televisión marcó el inic io del medio en Cuba . en
oetubre de 1950.

" Enrique N úñezRodríguez: Gente que yo quise, p. 15.

" Enrique Núñ ez Rodr íguez: Mi vida al desnudo, pp. 178·181 .

2J Tablas comp iladas a part ír de: Cristóbal Díaz Ayal a: ob. cit.,
vol. 1.
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Voces de la Repúbli ca:
una vi sión contem po ránea

8eJrto volumen

se term inó de imprimiren Ediciones
Luminaria, Centro Provincial del
Libro y la L i te ra tu ra , Sanct i
Spiritus, en el mes de mayo de 2008 .
Su edic ión consta de 500 ejemplares,



Cada volumen de Voces de la República tiene el mérito
de mostrar acontecimientos culturales, políticos,
económicos y sociales. Algunos forman parte de la
historiografiacubana; otros,más locales, son rescatados,
porque ignorarlos supone desconocimiento de la
identidad nacional.
Esta sexta edición brinda datos sobre importantes
expediciones arqueológicas realizadas en Sancti
Spíritus hasta 1958; explica por qué 1957 fue un año
memorable en Cuba; ofrece consideraciones referidas
a las sociedades de instrucción y recreo en el Bayarno
republicano; destaca la importancia de la labor del
1\...·26-7 en Miarni; muestra la conexión estre la '
narrativa de la zona oriental, posterior a 1959, y la
República; y descubre la estrecha relación entre el
humorismo y la producción discográfica.
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